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Dicere me Latium non decet opprobrium: obscenidad y erotismo en Epigramas de 
Ausonio 
Agüero Solis, Amparo 
UNC-CONICET 
amparo.aguero.solis@unc.edu.ar 
 
Ausonio es un prolífico autor latino del siglo IV de nuestra era que representa cabalmente 
una época de profundos cambios sociales, políticos y culturales: la Antigüedad Tardía. Su 
variada producción literaria, incluye una colección de epigramas, entre los cuales un buen 
número aborda temáticas eróticas. Muchos de estos poemas son traducciones directas del 
griego y otros dialogan intertextualmente con autores anteriores, entre los que destacan 
Catulo (s. I a.C.) y Marcial (s. I d.C.).  
En general, el tratamiento que se hace de los temas eróticos en los epigramas de Ausonio es 
con tono de burla, con lo que el autor se inserta en una tradición literaria que se puede 
retrotraer, como dijimos, hasta Catulo en el siglo I a.C.  No obstante, este tradicional abordaje 
satírico de temáticas eróticas presenta algunas diferencias notables respecto de sus 
predecesores: hay marcas de un posicionamiento moral del enunciador y de una adaptación 
particular de los temas para que no resulten incómodos al lector.  
Así pues, en este trabajo partimos de la afirmación de que, en tiempos en los que las reglas 
de comportamiento sexual y moral eran cada vez más estrictas, hay ciertos temas, 
fundamentalmente los referidos al deseo erótico homosexual, que aparecen configurados de 
modo tal que resulten “adecuados” a la sensibilidad del lector contemporáneo. Nuestro 
objetivo será, por un lado, el de analizar cómo se establece esa relación intertextual a partir 
de observar las diferencias que se pueden señalar entre el tratamiento que da Ausonio en sus 
epigramas al discurso erótico en general, homoerótico en particular, y el que le habían dado 
los autores que conforman la tradición en la que se inserta nuestro poeta; y, por el otro, 
examinar los efectos de lectura que pueden estar detrás de los mecanismos de adecuación 
puestos en marcha, teniendo en cuenta particularmente el contexto socio-histórico en el que 
compone nuestro poeta. 
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Tempora anni en las Geórgicas de Virgilio: representaciones del tiempo histórico y del 
tiempo mítico  
Bisignano, Julia Alejandra 
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En Geórgicas la indicación prioritaria al destinatario agricultor es la constante observación 
y conocimiento de la naturaleza para desarrollar una relación armoniosa entre ésta y el 
hombre. En este aspecto, las estaciones (tempora anni) se presentan como uno de los 



elementos para comprender el orden natural y resultan una guía para las tareas del campo. 
Estas épocas que ordenan el año y se suceden con una disposición preestablecida e 
ineluctable ocurren en un tiempo cronológico e histórico; sin embargo, en el texto se insertan 
excursus que las representan en confluencia con el tiempo mítico.  
En el presente trabajo analizaremos las referencias a cada época del año y su relación entre 
el tiempo histórico, que organiza las tareas agrícolas, y el tiempo mítico, muchas veces 
presente a modo de recurso retórico (como lo son los símiles) pero otras veces entrecruzado 
e inclusive asimilado al tiempo histórico. Observaremos asimismo el papel del hombre, cuyo 
accionar se plantea que sea de un modo en que la vida resulte lo más digna posible, como un 
vivir en un tiempo mítico de la edad de oro. 
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Juegos de Troya en Eneida: análisis de Eneida 3 (278-290) y Eneida 5 (545- 603) a la luz 
de simbologías griegas y romanas 
Bogdan, Guillermina 
UNLP 
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En Eneida 3 (278-290), el héroe hace referencia a un rito de agradecimiento dedicado a 
Júpiter que cierra con unos ludis iliacis en Accio (3. 280). Éstos son relacionados por la 
crítica con los Juegos Accios establecidos por Augusto luego de la batalla homónima 
(Williams 1972:111; Dunkle 2005:156); sin embargo, amén de ser juegos de procedencia 
griega, probablemente haciendo eco de los celebrados por Eneas en Zacynthus (Dion. 1. 
50.3-4), denotan una apreciación de los griegos vencedores particularmente singular en la 
que se desdibuja el relato entristecedor de Eneas del libro 2, y el mismo poeta pareciera jugar 
con el concepto de romano triunfador. Por otro lado, para cerrar los juegos relatados del libro 
5, encontramos un certamen llamado Troia (V. 602) que la crítica nombra como la única 
descripción detallada del lusus troiae romano (William, 1960:145; Martínez Pinna, 
2012:172). Si bien se destaca, siguiendo a Dunklen (2005: 177), que es un llamado a la 
unidad en la que el pasado troyano se revierte en el futuro a través de los esfuerzos de una 
nueva y vigorosa generación que gracias a Ascanio llegará a Alba Longa y de allí a Roma; 
la descripción que hace Virgilio de este torneo ecuestre tiene nuevamente relación directa 
con simbolismos griegos que exceden los posibles orígenes del juego. Teniendo en cuenta 
que son los dos únicos ludi que se los denomina relacionados con lo troyano (iliacus- Troia) 
y cuya juventud protagonista se posiciona por encima de los griegos, aunque éstos sean 
vencedores, nuestra propuesta radica en analizar los elementos que componen su descripción 
para destacar sus relaciones y así interpretar la visión virgiliana en la que se remarca la 
importancia de los juegos tanto en la fundación de Troya por Ilo como en el recordatorio de 
la victoria de Augusto en Accio. 
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Las imágenes del poder: Representaciones funerarias de la alta nobleza en los siglos 
XIII y XIV en la Europa occidental 
Bohn, Ariel 
Universidad de Buenos Aires 
arielbohn88@gmail.com 
 
Los monarcas de la Europa bajomedieval han hecho ostentación de todo tipo de formas de 
poder para consolidar su posición ante los ojos de los hombres y la mirada atenta de Dios. 
Es en el advenimiento de la muerte cuando el individuo tiene su última posibilidad (si es que 
él mismo llega a planificarlo) para declarar cuáles fueron los términos en que vivió y en 
cuáles perdurará en la posteridad. Para esto, los miembros de la monarquía y alta nobleza se 
sirvieron de las diferentes instancias de un proceso funerario conformado tanto por 
elementos de la tradición como por los propios del arte gótico. Desde la escenificación del 
momento de la muerte hasta el sepulcro o cenotafio, la figura del difunto será protagonista 
de un complejo dispositivo cuya función es superponer capa tras capa de sentido en la 
representación del individuo. De acuerdo con Leonor Parra Aguilar en “Muerte, religiosidad 
e ideología: el significado del ajuar en los sepulcros de Alfonso X y Sancho IV de Castilla” 
(2016), al momento del fallecimiento de un monarca era necesario atender tres aspectos 
fundamentales: el tratamiento del cuerpo para su traslado o exhibición, el auxilio del alma 
para propiciar su rápido ingreso al Cielo y la imposición de una memoria que asegure una 
fama positiva del difunto. A partir de esta tríada se plantearán los usos estratégicos de 
imágenes y conceptos que permiten la fijación del poder del grupo de la alta nobleza en los 
siglos XIII y XIV. Para ello, se retomarán también los aportes de Michael Camille en Arte 
gótico (2005), Olga Pérez Monzón en “La procesión fúnebre como tema artístico en la Baja 
Edad Media” (2008) y de Margarita Cabrera Sánchez en "El rey ha muerto: ritos, funerales 
y entierro de la realeza hispánica medieval" (2014). 
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La influencia de Horacio y Ovidio en Allegoria della primavera de Botticelli 
Borelli, Micaela 
UNLP 
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En 1550, el pintor y biógrafo Giorgio Vasari acuñó el término “rinascita” para definir la 
renovación de la pintura luego de la época oscura del Gótico. El Renacimiento, un periodo 
histórico y cultural que floreció en Europa aproximadamente entre los siglos XIV y XVI, se 
caracterizó por un resurgimiento y revalorización del pensamiento clásico grecorromano y 
sus expresiones artísticas. Sin embargo, dicha revalorización significó más que nada una 
reinterpretación muy particular de las escenas y los personajes de la mitología clásica. En el 



marco de esta corriente, Sandro Botticelli (1445-1510), pinta por encargo de los Médici La 
Primavera (c. 1477-1482), una de sus obras más destacadas por sus grandes dimensiones y 
técnicas pictóricas. El cuadro ha sido estudiado reiteradas veces desde lecturas 
neoplatónicas, el humanismo renacentista, e incluso el marco político europeo durante el 
siglo XV.  
El propósito de este trabajo no es el de ahondar en estas teorías, sino el de dar cuenta de la 
influencia directa de los poetas latinos Horacio y Ovidio en la pintura de Botticelli a través 
de la revisión de sus versos, particularmente de los Carmina y los Fasti, cotejados con los 
detalles del cuadro. De esta manera, intentaremos demostrar cómo el pintor poseía no sólo 
conocimiento de los mitos clásicos en general, sino también de estas versiones míticas en 
particular.  
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In ludo gladiatorio: observaciones sobre un tópico en los discursos de Cicerón 
Cairo, María Emilia 
UNLP-CONICET 
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Los combates de gladiadores son, sin duda alguna, una de las prácticas culturales más 
características de la Roma antigua. Si bien en el imaginario colectivo se asocian al escenario 
imperial del Coliseo y a las matanzas de los primeros cristianos, cabe recordar que su origen 
se remonta a la era republicana: se ubica en el año 264 a. C., en el funeral de Junius Pera, el 
primer registro de enfrentamiento entre gladiadores en Roma (Ville 1981: 8 y 42, Dunkle 
2014: 386). Los munera gladiatoria comenzaron a vincularse con los distintos ludi del 
calendario religioso; el agón de origen religioso, ofrenda a los dioses y a los muertos en un 
contexto ritual, se fue convirtiendo en una práctica desacralizada y pasó a ser un spectaculum 
para el entretenimiento de un público. A fines de la República, estos combates 
desempeñaban también una función política, ya que constituían una herramienta para 
aumentar la popularidad del magistrado que los organizaba y atraer potenciales votantes.  
Los gladiadores eran ejemplos de virtudes como la valentía, la fuerza física, la resistencia, 
la virilidad, el hambre de gloria. El éxito en el combate les confería celebridad, como puede 
apreciarse a través de inscripciones, representaciones en mosaicos y menciones en textos 
literarios (Futrell 2006: 135-136). Sin embargo, en algunos textos Cicerón emplea la palabra 
gladiator en términos negativos. En el marco de una investigación más amplia sobre los 
recursos retóricos que despliega Cicerón para atacar a sus rivales, en este trabajo nos interesa 
observar que en los discursos contra tres de sus más conspicuos oponentes – Catilina, Clodio 
y Marco Antonio –, Cicerón elige una y otra vez describirlos como “gladiadores”. 
Examinaremos de qué modo esta designación se formula peyorativamente y qué fines 
persigue de acuerdo con el contexto en que se emplea. 
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La aventura de la cabeza encantada: entre la burla y lo oracular  
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En esta aventura de los personajes cervantinos, como en otras, observamos un pasaje desde 
una localización agreste, en caminos y tierras catalanas, hacia un espacio urbano en la 
morada de Don Antonio Moreno. 
El ardid presente en ese artefacto pone en juego las discusiones y las normativas 
contemporáneas sobre la adivinación, que llevan el caso hasta las autoridades misma de la 
Inquisición. En este episodio se condensa lo que aparece de trasfondo en casi toda la obra, a 
saber, que la potencia de lo dicho desarticula la realidad o lo que percibimos de ella.  
En este sentido, analizaremos como dato llamativo que después de esta secuencia Don 
Quijote se tope, en este ambiente urbano, con la imprenta, y puedan ponerse en juego sus 
opiniones sobre a traducción y sobre el Quijote de Avellaneda que, como un oráculo 
despreciado, hará que el personaje troque su camino (y su destino). 
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Curetes y coribantes en Geórgicas y Eneida de Virgilio 
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En su comentario a los versos 104, 111 y 131 del tercer libro de la Eneida y 150 del cuarto 
libro de las Geórgicas, Servio afirma que los coribantes son δαίµονες sacerdotes de Cibeles 
y los curetes fueron los primeros habitantes de Creta, que también rindieron culto a la madre 
de los dioses. No faltando quienes identifican unos con otros, el comentarista nos relata que 
ambos fueron los encargados de ocultar con la música de címbalos de bronce el vagido del 
niño Júpiter escondido en los montes Dicteos. En el presente trabajo nos proponemos 
recuperar e interpretar las menciones que en el libro cuarto de las Geórgicas y en la Eneida 
se hacen de curetes y coribantes. 
Anteriormente (Calamante, 2021) hemos tratado sobre la relevancia del culto cibelino y su 
origen extranjero en la Eneida a partir del trabajo de Moore (1921), que retoma la definición 
de epopeya como narración de múltiples episodios coordinados por uno o varios temas dada 
por Aristóteles en Poética y propone como grandes asuntos de la Eneida el esfuerzo de los 
últimos troyanos y de sus reliquias por establecerse en Italia y –como tema más amplio– el 
Imperio Romano; motivo este último que consideramos como extensible a toda la obra de 
Virgilio. Nuestro objetivo ahora es explicar cómo estas menciones precisas a los primitivos 
sacerdotes de la Magna Mater en las dos obras de Virgilio estudiadas se relacionan con el 



Imperio Romano de Augusto. A su vez, siguiendo a Bailey (1935) y a Beard, North y Price 
(1996), comentaremos qué aspectos rituales de ese culto mítico se conservaron en el culto 
augusteo de la Magna Mater, motivo por el cual enmarcamos nuestro trabajo en los temas 
“Diálogos entre Oriente y Occidente” y “De Grecia a Roma: Proyecciones de la cultura 
griega en el Mediterráneo” propios de estas XI Jornadas de Estudios Clásicos y Medievales. 
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En su obra De nuptiis Philologiae et Mercurii, Marciano Capela –escritor africano de fines 
del siglo V d. C.— propone un epitalamio alegórico (libros I y II) en el cual Mercurio busca 
esposa, y Filología es elegida como la feliz mortal para ese papel. En los libros restantes (III 
a IX) se desarrolla el banquete de bodas, en el cual las Artes liberales, que en la ficción 
narrativa son las damas de honor de Filología, regalo de su prometido, exponen los 
contenidos de las disciplinas que representan. La obra fue famosa tanto por la alegoría de los 
libros iniciales, como por la exposición del contenido de las Artes, que fue la base de la 
cultura medieval. Así, circuló completa y también fragmentaria según la época y los 
intereses. Sin embargo, además de estas lecturas “directas” y serias de la obra, que la 
postulan como una fuente de información valiosa, hay otras que se centran en elementos 
diferentes: la ficción, la parodia, los recursos lúdicos, todo lo cual, ponderado de manera 
correcta, convierte a este manual en una controversial sátira menipea que, antes que proponer 
modelos de saber, los critica y ridiculiza. 
El presente trabajo, en línea con esta segunda corriente de interpretación, se centrará en la 
sección inicial del epitalamio alegórico, y más precisamente en el libro II, en que Filología 
recibe la noticia de que ha sido prometida a Mercurio y el texto se focaliza en su mirada y 
sus emociones. En particular, analizaremos el tono y el contenido del parágrafo 102, en que 
la novia realiza un juego numérico- literario para averiguar si su nombre y el de su novio son 
compatibles para la vida matrimonial. Es nuestro objetivo demostrar que la utilización del 
juego matemático, de tradición pitagórica y hermética, es subvertido por la pluma paródica 
de Marciano y puesto en función del juego amoroso.  
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Juegos amorosos en la corte inglesa del siglo XIV. El Prólogo F a The Legend of Good 
Women y la audiencia femenina de la obra 
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El Prólogo F a The Legend of Good Women, compuesta por Geoffrey Chaucer (1340-1400) 
ca. 1386, contiene referencias a juegos cortesanos y festividades que sitúan la obra en el 
contexto lúdico de la vida en la corte de Ricardo II (1367-1400), una corte que tuvo una 
mayor proporción de mujeres que las anteriores (Green, 1983). En particular, esta primera 
versión del Prólogo incluye referencias al culto de la Flor y la Hoja -- un juego aristocrático 
continental cuyas primeras referencias se encuentran en poemas de E. Deschamps y Charles 
de Orleans-- y también alusiones a las festividades de mayo, época en la que se sitúa la 
ensoñación del Prólogo a The Legend (Percival, 1998; McDonald, 2000). 
Entre las figuras femeninas asociadas al culto de la Flor y la Hoja Deschamps menciona en 
uno de sus poemas a Felipa de Lancaster, hija de Juan de Gante –tío del rey Ricardo II—
quien participaba además de un grupo de mujeres cultas que se conoció como “the Garter 
sorority” (“la hermandad de la Liga”), un agregado informal a la Orden de la Jarretera 
fundada por Eduardo III (1312-1377) ca. 1349 (McDonald, 2000).  
Las referencias al culto de la Flor y la Hoja permiten a McDonald (2000) y a Percival (1998) 
postular la existencia de un componente femenino importante en la audiencia primaria de 
The Legend; ello sería una excepción al consenso crítico que existe en el presente, ya que se 
considera que la audiencia del conjunto de la obra de Chaucer era preeminentemente 
masculina (Strohm,1983). Debido a las referencias al culto de la Flor y la Hoja en el Prólogo 
F, Felipa ha sido asociada a la audiencia femenina de The Legend of Good Women (Coleman, 
2006).  
La existencia de un componente femenino en la audiencia primaria de la obra, sumada al 
contexto lúdico recreado en el Prólogo F permitirían dar cuenta de dos estrategias retóricas 
del narrador, a saber, la dicotomía “ye wemen” / “us men” y la invocación de una audiencia 
femenina que ocurren en algunos relatos de la obra.  
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El ms. Vaticano, Palatino Latino, 949, fechado en 1452, ofrece una colección de textos 
proféticos italianos centrados mayormente en Merlín: en primer lugar, una traducción del 
Roman de Merlin (circa 1200) de Robert de Boron (f. 4ra-63vb); luego, una versión también 
italiana de las Prophéties de Merlin (circa 1276) del Pseudo Ricardo de Irlanda (f. 64ra-119rb 
y 121va-123va); finalmente, unos vaticinios relativos a Verona (f. 119va-119vb) y otros 
atribuidos a Cecco d’Ascoli, en prosa y verso (f. 119vb-121ra). Dentro del amplio marco 



teórico de la filología materialista, rama de los estudios literarios entre cuyos intereses se 
cuenta el análisis de los sentidos novedosos que resultan del diálogo intertextual propio de 
toda miscelánea (Johnston y Van Dussen [eds.], 2015; Nichols y Wenzel [eds.], 1996), la 
presente comunicación procurará hacer aportes para una lectura crítica global de este códice, 
valioso representante de la proyección europea medieval de la materia merliniana francesa. 
Entendiendo el juego no como ludus sino como iocus, se prestará especial atención a dos 
sectores del ms. que retratan la capacidad metamórfica del profeta, el primero proveniente 
del roman de Boron (27vb-33rb) y el segundo del texto atribuido a Ricardo de Irlanda (79rb-
83rb). 
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El presente trabajo se propone analizar de qué modo el discurso inicial de la nodriza, en 
Medea de Eurípides, configura y anticipa el dolor de la protagonista mediante la perspectiva 
de su sirvienta. A fin de registrar los mecanismos a través de los que se construye una 
performance emocional en respuesta a la traición marital, la caracterización que la anciana 
hace de su señora resulta fundamental para anunciar, desde el comienzo, un elemento central 
de la obra: Medea representa un peligro para el resto de los personajes.  
A partir de la audición, sentido clave dentro del prólogo y la párodos, se articula un discurso 
que atravesado por el temor de la nodriza, permite vislumbrar un engaño de Medea. Lo que 
la anciana adivina es la génesis de una trampa frustrada desde el comienzo. A su vez, la 
performance erigida sobre el modelo de comportamiento de una mujer doliente, remarca el 
poder de Medea, que ejerce una fuerza de tracción alrededor de la cual se organizan todos 
los actos de la obra.  
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El proyecto de la presente comunicación consiste en pensar la dimensión de la fiesta como 
hecho antropológico, a partir del universo personal que la misma entraña y su relación con 



el juego como instancia lúdica. Pensamos el universo personal desde la perspectiva en que 
lo toma Emanuel Mounier para pensar antropológicamente el puesto del hombre en el 
cosmos, términos de Max Scheller. La capacidad de gestar un universo personal es lo que 
distingue al ser humano del animal, a partir del reconocimiento del otro como un par. Por 
este motivo, su propia instalación subjetiva es un kairós poiético, una oportunidad, una 
ocasión propicia para trazar las marcas de la humanidad en relación a lo no humano; para 
diagramar a modo de cartografía antropológica su topos en el kosmos, su lugar pero también 
su condición o estatuto. El “ser con” y el “ser en el mundo” en términos de Martin Heidegger 
completan el escenario de reflexión. Como modos de ser del existente humano, 
constituyentes e instituyentes de su instalación antropológica, el universo personal se 
inscribe en las coordenadas del “mundo” como lugar donde habita el sentido, y del “con” 
como lugar de la comunicación con el par. A la luz de las reflexiones precedentes, nos 
gustaría pensar la dimensión de la fiesta como hecho antropológico en Hesíodo, a partir de 
los distintos tópicos que hemos puesto en circulación. La fiesta se inscribe en un universo 
lúdico-simbólico y, como tal, representa una dación de sentido, tal como sostiene Mariano 
Garreta; traza un mapa de pertenencia colectiva y dibuja los límites de un modelo de 
funcionamiento social, que apuesta al juego y a la algarabía como modelo de instalación 
colectiva y que Trabajos y Días plasma. La fiesta entabla el espacio del “entre”, del territorio 
común como aquél que ha desplazado la soledad del individuo. Espacio que moviliza a los 
pares hacia el centro en un gesto de abandono de los topoi primarios y respectivamente 
familiares. La fiesta, asociada al juego como entramado simbólico, es un momento 
privilegiado de vida colectiva donde, circulan valores de signo positivo y luminoso, 
pensados desde la lógica del linaje. 
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La Oda 3, 24 de Horacio tiene algunas similitudes con las denominadas odas romanas -como 
la Oda 3, 1 y la 3, 6- ya que trata sobre asuntos nacionales, aunque plantea, en particular, un 
ataque a la avaricia y a la extravagancia. Un rasgo central lo constituyen ciertos elementos 
que funcionan a modo de exempla de la codicia romana, de la que el poeta busca 
desprenderse con un doble objetivo: volver a los ideales tradicionales y presentar un modelo 
de enseñanza a las generaciones venideras, procedimiento semejante al realizado por 
Virgilio al final del libro II de Geórgicas. 
Si bien Fraenkel (1957: 240) sostiene que esta oda es una de las primeras del autor debido a 
que se observan imperfecciones en relación con otras, que la estructura general y la ejecución 
de los detalles son algo torpes y que, por lo tanto, la oda no alcanza la perfección de la poesía 
horaciana más madura; en este trabajo, por el contrario, proponemos que la Oda 3, 24, 
funciona como una guía en la que el poeta establece una jerarquización de casos, 
estructurados en torno de la codicia, que funcionan como un programa orientado a la 
recuperación de los valores comunitarios. En este sentido, nuestro aporte consiste en 



identificar la organización de los exempla propuestos como modelos o anti-modelos de 
algunos valores considerados necesarios para la comunidad romana.  
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En la segunda estrofa del himno tercero del Peristephanon, Prudencio utiliza la expresión 
decus egregium (Perist. 3.7) para designar a la joven Eulalia. Si bien el sintagma de 
acuñación virgiliana (Aen. 7. 473) tiene una significativa trayectoria en la poesía latina 
posterior, su uso en el himno de Eulalia refiere –según la crítica especializada– a la 
caracterización heroica de Turno (Aen. 7. 472-474).  
En la presente comunicación nos proponemos analizar el módulo decus egregium en el 
himno tercero del Peristephanon, sosteniendo la hipótesis de que la gloria suprema de la 
mártir se vincula con la naturaleza de su muerte, tal como confirma la repetición del sintagma 
decus egregium en el himno de Cipriano (perist. 13, 69-73), y ya no, como en el caso de la 
Turno, con los motivos de la belleza y la juventud. De este modo, veremos que la 
construcción de la consabida relación intertextual entre Eulalia y Turno, sustentada en torno 
al concepto de decus egregium, incorpora en realidad otros referentes posibles, que podrían 
considerarse, por su relación semántica, mucho más cercanos que la figura de Turno al sentir 
cristiano tardoantiguo. 
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La pieza Polixena y la cocinerita “Farsa pirotécnica” pertenece a la no muy frecuentada 
producción teatral de Alfonsina Storni. A partir de este texto, un equipo de artistas 
conformado en el marco de un proyecto de investigación y creación artística de la 
Universidad Nacional de Río Negro produjo un espectáculo estrenado en 2021, que ha tenido 
ya varias funciones en la ciudad de Bariloche. El objetivo de esta comunicación es analizar 



algunas de las dinámicas puestas en juego en esta suerte de doble proceso de recepción 
clásica: por un lado, la apropiación realizada por la autora argentina de la Hécuba de 
Eurípides en 1931; por otro, la puesta teatral contemporánea de ese texto, que dialoga tanto 
con la dramaturgia del siglo XX como los elementos trágicos griegos. Proponemos que las 
operaciones de lectura y resignificación del episodio mítico de la muerte de la princesa 
troyana se articulan, en ambas instancias, en torno a la necesidad de constituir una mirada 
feminista que recurre a la tradición para tematizar en clave de denuncia los mecanismos de 
subalternización en términos de género y clase que experimentan, de modo diferencial y 
específico, las mujeres en su condición de trabajadoras. 
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La construcción de sí en la oratoria ciceroniana ha sido objeto de múltiples estudios (v. gr. 
Dugan, 2005; Kenty, 2020; May, 1988) en la medida en que se ha demostrado de qué manera 
la configuración discursiva del êthos del orador fue decisiva en la consolidación de un 
espacio de poder al interior del establishment romano, cuyo punto de auge coincide con su 
llegada al consulado en el año 63 a.C. Ahora bien, tanto en los discursos de defensa cuanto 
en los de invectiva, puesto que la estructura dialéctica es común a ambos, reviste la misma 
relevancia la representación de la imagen de los adversarios en virtud del efecto pragmático 
buscado. En esta oportunidad, nos proponemos analizar los mecanismos implicados en la 
construcción del personaje de Clodia en el Pro Caelio, discurso pronunciado por el orador 
en el año 56 a.C., tiempo después de su retorno del exilio, lejos ya de la posición política 
que el arpinate ostentaba al momento de la conjuración de Catilina. En particular, y en 
atención a la intergenericidad que se advierte entre comedia y oratoria, nos interesa 
desentrañar los procedimientos implicados en la dimensión performativa del texto con la 
finalidad de probar que la prosopopeya (cfr. Lausberg, 1999: §257) es el recurso retórico-
dramático por antonomasia seleccionado por el orador para poner en escena un dispositivo 
cómico –vinculado, por cierto, con la esfera del ludus– el cual, mediante la risa, mina la 
imagen del blanco elegido para la ocasión. 
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El corpus de literatura conservada en inglés antiguo muestra una variedad considerable de 
poesía lúdica (adivinanzas, aenigmata), curiosas prosopopeyas, ingeniosos diálogos de 
sabios. Por otro lado, consideremos, ya en otra dimensión de creación literaria, la función de 
gran parte de la poesía narrativa como recreación vocal colectiva. Con gran riqueza de 
evocación imaginativa, el scop (“juglar” anglosajón) o cualquier otro agente similar hace su 
aparición en estos textos, esgrimiendo esta función narrativa en el seno de las comunidades 
guerreras, tal como se representa en el presente pasaje del célebre poema de Beowulf (ss. X-
XI). Es posible, entonces, apreciar la amplitud de la poesía como lugar en el que se entrelazan 
la contienda, el juego y la competición con la imaginación narrativa. En los versos 506-612 
de Beowulf vemos desplegarse estas dimensiones en lo que el mismo protagonista gauta 
narra: su competición prodigiosa con otro guerrero, Breca el bronding, en las peligrosas 
aguas del mar septentrional. Las palabras del mismo Beowulf sobre sus propias proezas 
constituyen, a la vez, un relato épico que provoca admiración entre los oyentes de la corte 
de Hrothgar y una contienda verbal, un discurso en defensa de su honor guerrero (con rasgos 
apologéticos y auto-laudatorios), mediante la narración de un agón de proporciones 
sobrehumanas. En esta narración en boca del héroe también aparecen los monstruos marinos 
acaso engendrados o agrandados por la imaginación poética y que anticipan, de alguna 
manera, las contiendas físicas y la contienda o agón final del guerrero gauta. 
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La propuesta filosófica de Gorgias ha sido caracterizada, desde antiguo, como engañosa y 
sin compromiso con la verdad (Pl., Gorgias; Ar., Retótica, entre otros). En el mismo corpus 
textual conservado del sofista, puntualmente en su Encomio de Helena #10, aparece la 
caracterización del lógos con una potencia engañadora palpable. La propuesta de una 



concepción de verdad restringida al ámbito intralingüístico parece constituir el fundamento 
a partir del cual el engaño deliberado y malicioso conformaría la propuesta oratoria gorgiana. 
Sin embargo, la imposibilidad -también declarada- de asumir una ontología sobre la cual se 
produce la predicación salvaría al pensador de una malintencionada manipulación del 
discurso. Es precisamente al finalizar su Encomio donde el engaño (apáte) se revela como 
parte de un juego (paígnion: #21) esencialmente constitutivo de la producción discursiva. 
En este marco, no parece tratarse entonces de la debilidad en el compromiso del orador con 
la verdad, sino de la naturaleza del lógos que, lejos de designar un estado de cosas objetivo, 
construye tal estado siempre en el marco de reglas de juego determinadas y particulares.  
En este trabajo propondré entonces una interpretación del pensamiento gorgiano que dé 
cuenta del concepto de juego y de su relación con el posible engaño retórico, en consonancia 
con la propuesta integral del pensador.  
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Alfonso X, el Sabio, escribió “Estoria de España”, obra de una gran importancia histórica 
y cultural dado que, mediante esta crónica castellana, Alfonso X, daría inicio al género 
historiográfico en España.  La “Estoria de España” es parte de un conjunto de obras 
alfonsíes que dejan traslucir el espíritu de un rey que promulgó las ciencias y la cultura bajo 
su corte, dando muestras visibles de su excepcionalidad como cabeza de un reino la cual no 
se contrapuso en su rol como diplomático, guerrero y político.  Alfonso X, es sin lugar a 
dudas, uno de los reyes más singulares en la corona de Castilla y de España. 
La ponencia versará sobre un fragmento que integra la “Estoria de España” en la que nos 
sumerge en la perdida de España y la caída del reino Visigodo en mano de los moros. Nos 
detendremos en las prolongadas descripciones estéticas que hace Alfonso X. Señalaremos y 
haremos en especial énfasis, como dos recursos literarios característicos de este periodo 
medieval: Las Laudes Hispaniae y el Planctus configuran  los sucesos históricos tales como, 
la invasión de los moros a la península ibérica, la batalla de Guadalete que ocasionó la caída 
del último rey Visigodo, Rodrigo; sobre todo haremos mención de como el rey castellano 
enmarca a España en una serie de determinadas características que la hacen única y 
esplendorosa a los ojos de los lectores. 
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La venganza constituye una emoción central en el mundo griego antiguo (McHardy, 2013 
[2008]), y más específicamente en la tragedia, a cuya interpretación ha estado siempre 
vinculada. Sobre su interrelación con otras emociones y su dinámica en relación con los 
planos divino y humano se configura el drama Hipólito (428 a.C.). Afrodita inaugura la 
tragedia aludiendo a la venganza que llevará a cabo contra el hijo de Teseo. Según las 
palabras de la diosa, Hipólito ha cometido una serie de faltas contra ella, rehusándose a 
venerarla y, en cambio, rindiendo honores a Ártemis. 
Pretendiendo examinar las emociones que motivan a la divinidad a vengarse, nos 
centraremos en su afirmación del v. 20, cuando sostiene que no siente φθόνος, “envidia”. 
Nuestra hipótesis es que a pesar de que Afrodita dice no sentir φθόνος, es precisamente esa 
emoción la que la mueve hacia la venganza. Para esto, focalizaremos el estudio en el prólogo 
de la obra a partir de un análisis filológico; examinaremos en su contexto el concepto de 
venganza y el léxico específico que sirve para denominar la envidia, apoyándonos para ello 
en la bibliografía crítica reciente que entiende las emociones sobre una base cognitiva, como 
un constructo cultural.  
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Pasión y ruina: de la concepción senecana del amor en la tragedia de Fedra 
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El mito de Hipólito se destaca en la mitología grecolatina debido al papel central del amor 
en su trama. El trágico destino de Hipólito, causado por el castigo de la diosa Afrodita, ha 
sido representado por varios dramaturgos a lo largo de la historia, siendo Eurípides el 
primero en abordarlo. Uno de estos dramaturgos fue el filósofo estoico Séneca, quien 
presenta la historia desde el punto de vista de Fedra, la princesa cretense y madrastra de 
Hipólito.  
Por otro lado, entre las problemáticas que abordó Séneca, el amor se trabaja en pocos 
fragmentos dentro de su obra filosófica y epistolar. Sin embargo, en su obra literaria ya 
recibe mayor atención, siendo este uno de los temas principales de varias de sus tragedias. 
Es importante reconocer el carácter didáctico de las obras trágicas del filósofo latino, las 
cuales (en contravía a las tragedias griegas) funcionan como textos propedéuticos para la 
enseñanza del estoicismo desde un punto de vista práctico. De esta forma, Séneca recurre a 



la retórica para presentar la lucha entre una ratio y un furor dentro del ser humano, al igual 
que su capacidad de diferenciar el bien del mal y alejarse de los vicios. 
Así pues, el presente texto tiene como objetivo responder cómo, a través de la tragedia de 
Fedra, Séneca conceptualiza su visión del amor como una pasión más. En efecto, la 
sintomatología de la protagonista y el uso de la terapia estoica por parte de su nodriza son 
elementos que no solo reflejan el propósito pedagógico del filósofo latino, sino también 
demuestran que el amor es una pasión que debe extirparse. 
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El caballero Plácidas narra la historia de la conversión de un caballero romano y su familia 
luego de tener una visión de Cristo, las pruebas que esta familia debe superar y el posterior 
martirio que permite la canonización de este hombre, al comienzo llamado Plácidas y luego 
convertido en San Eustaquio. Si bien la crítica debate este punto, nos inclinamos a considerar 
este relato como una hagiografía. Este relato forma parte del manuscrito h-I-13, un códice 
en apariencia misceláneo pues reúne diversos textos, pero, de acuerdo a Zubillaga (2006: 
90), con una sugestiva unidad textual en relación al género de estos relatos, la cual permite 
generar nuevas lecturas de estos textos. Este dato es relevante porque permite pensar en una 
compilación que denota, de comienzo a fin, un proceso que se intensifica progresivamente. 
Este proceso es, como señala Zubillaga (2006: 104), el de la secularización de lo que hoy 
podríamos considerar un género literario, a partir del tema del hombre probado por el 
destino. A medida que avanzamos en los textos que componen este manuscrito observamos 
cómo pasan de ser historias de carácter estrictamente religioso a lo que podríamos denominar 
“historias de aventuras” o romances. La hipótesis que intentaremos demostrar es que también 
en el tratamiento de la muerte y su relación con la concepción de la vida humana en ECP 
podemos leer una transformación que estaba gestándose en el momento en que este texto fue 
traducido de su fuente original y compilado junto a otros textos. 
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La presente propuesta de comunicación pretende examinar algunos aspectos relevantes de la 
representación de la ociosidad y formas análogas de la inactividad, tomando como campo 
de investigación lo que se insiere tanto en las cartas reales como en las ficticias, con el fin 
de ofrecer el panorama más relevante del género epistolar griego, que, sin embargo, no aspira 
a la totalidad.  
Así pues, se tratará muy particularmente algunos ejemplos tomados del segundo grupo. Nos 
centraremos aquí en el corpus epistolar alcifroneo, en cuya amalgamación literaria se 
fusionan alusiones y referencias a diferentes modelos y géneros literarios. 
Probablemente no sea un fenómeno casual que en las misivas de Alcifrón, articulado en 
ediciones modernas, a partir de la de Schepers, en los cuatro libros canónicos que contienen 
respectivamente cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas, las apariciones 
más significativas de los términos que indican sosiego y conceptos similares, así como los 
contextos atribuibles a estos últimos, se repitan en el segundo libro, aquel donde las 
actividades vinculadas a la tierra son centrales, descritas y contadas a través de los ojos de 
quienes allí viven y trabajan. El epistológrafo explota todas las asociaciones, ya consolidadas 
a partir de una larga tradición literaria llena de modelos, que le ofrece el mundo rural, 
contrastándolo, en la coyuntura de la Ep. 2,22, que se tomará como objeto de análisis, con 
el de la ciudad. El principio generativo en torno al cual gira y se desarrolla el relato corto se 
encuentra precisamente en la preferencia que se otorga a las virtudes que acompañan a la 
vida del campo sobre la vida urbana. Es especialmente interesante reseguir de qué modo la 
característica atribuida al polo negativo resulta la de la indolencia, destacada mediante el uso 
de la poderosa fórmula σχολῇ καὶ ῥᾳστώνῃ, para ser interpretada como un abandono 
voluntario de una actividad laboral honrada que conduce a una conducta perversa. 
En esencia, realizaremos un comentario estrictamente literario de los pasajes analizados, así 
como de las fuentes de que se ha servido Alcifrón para la elaboración de dicho corpus 
epistolar, acompañado, por supuesto, de su correspondiente traducción. 
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En esta comunicación presentamos el trabajo de lectura, traducción al español e incipiente 
edición del poema conocido como La Batalla de Maldon, una obra anónima escrita en inglés 
antiguo que narra los hechos ocurridos en la batalla entre los anglosajones y los daneses 
(vikingos) hacia 991. El abordaje del texto se llevó adelante en el marco del grupo de estudio 
sobre la lengua inglesa antigua, iniciado por el Dr. Santiago Disalvo, y con continuidad en 
varias ediciones como seminario de grado y en el PID “De la traducción a la edición: 
materialidad, tradiciones simbólicas, procesos de traducción y edición de la literatura 
medieval y renacentista”. La exposición está orientada en tres partes centrales. En primer 
lugar, presentaremos la contextualización sobre el poema y el período anglosajón y las 
motivaciones detrás del trabajo de traducción realizado. En un segundo momento, 
retomaremos el abordaje del texto, haciendo hincapié en las imágenes, los aspectos literarios 
y simbólicos que son recurrentes en el poema. Finalmente, consideraremos algunas de las 
dificultades encontradas en el proceso de traducción y algunas de las cuestiones lingüísticas 
más salientes del texto. 
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El adjetivo ποικίλος y sus cognados aparecen frecuentemente en la obra de Luciano, tanto 
para, por un lado, calificar positivamente la variedad de una cena, la riqueza de un vestido o 
la atracción de un tema propuesto a la declamación, como, por el otro, describir de manera 
neutra un sueño, una nación o los diferentes pensamientos sobre una cosa. Así también puede 
referir frecuentemente a un aspecto negativo en la falta de armonía en determinadas 
creencias, discursos o caracteres. En el episodio de la luna del Icaromenipo, Luciano 
extiende el uso del adjetivo para aplicarlo a un juicio desfavorable disparado sobre la 
totalidad de la existencia humana. En su imagen del mundo como ποικίλον θέατρον -teatro 



variegado, variété-, el personaje de Menipo lanza desde el cielo una mirada crítica, 
melancólica pero no exenta de risa, sobre las nimiedades y contradicciones de la vida en la 
Tierra. Nos proponemos en esta comunicación indagar sobre este símil del samosatense y 
mostrar cómo podría entenderse gran parte de su obra a partir de esta misma clave de “teatro 
de variedades”, en donde una mezcla de géneros se presentan en simultáneo a los ojos del 
espectador, en parte para entretener, en parte para ofrecerle un espejo en donde contemplar 
su propia condición humana. 
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Sir Gawain and the Green Knight es un poema aliterativo compuesto en Inglés Medio a 
finales del siglo XIV.  Las clasificaciones genéricas lo ubican dentro del género romance 
(Stanbury, 2009) ya que en muchos aspectos en Gawain convergen la presencia del caballero 
y la ética de la caballería; sin embargo, el poeta no cae en la tentación de recurrir al manido 
recurso de una estructura cerrada del tipo amenaza-resolución (Aers, 1986). A la vez, los 
espacios y tiempos en los que se trama una secuencia narrativa que intrincadamente hilvana 
el desafío del Decapitamiento, el tema de las tentaciones y el intercambio de los trofeos de 
caza, en apariencia, no serían otros que los campos o lugares de juego regidos por un orden 
propio y absoluto, independientes de la cotidianeidad.  
En este trabajo nos proponemos analizar la trabazón existente entre, por un lado, la sutil 
representación de los principios de virtud y honor colectivo e individual en el juego que el 
poema propone y, por otro, el soslayamiento de las prácticas económicas, políticas y 
militares de la clase terrateniente a finales del siglo XIV para dar cuenta de la capacidad de 
interrogación de este romance. Con ese objetivo examinaremos las discontinuidades y 
contradicciones (Aers, 1988) en términos de privatización o domesticación del espacio e 
interiorización de la conciencia que emergen en Sir Gawain and the Green Knight. 
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En el presente trabajo focalizaremos una escena lúdica singular, la que tiene lugar en 
Bacantes de Eurípides paradójicamente en el punto más dramático de la tragedia (el filicidio 
de Ágave), con el fin de examinar allí la dinámica de las emociones. 
El estudio de las emociones y su funcionamiento en los diferentes géneros literarios ha 
recibido en los últimos años especial atención de la crítica. Continuando con el estudio de 
este tópico, que iniciamos en nuestra investigación doctoral al estudiar la locura de los héroes 
euripideos, focalizaremos en este punto la configuración de la emocionalidad en la aludida 
escena de Bacantes, teniendo en cuenta que, como es usual en la tragedia, el filicidio de 
Ágave y las emociones que de él se derivan se generan a partir del relato. 
Así, mediante el análisis filológico del discurso del mensajero en el quinto episodio de la 
pieza (vv. 1024-1149) –sin perder de vista los paralelismos con el relato precedente– y la 
inmediata intervención coral (vv. 1050-1167), examinaremos la interacción de las 
emociones en relación con el crimen. Advertimos que mientras el Coro busca despertar 
júbilo por la victoria dionisíaca, el relato del mensajero apunta más bien a provocar 
compasión por Penteo. El uso del discurso directo, la narración focalizada en su experiencia, 
el juego que presenta entre lo que ven y no ven tanto los protagonistas como los testigos de 
los hechos, y las descripciones del sparagmós (que incluyen el juego de las bacantes con los 
miembros del rey) buscan incrementar el páthos. Nuestra hipótesis es que en esta escena se 
configura una tensión emocional a partir de la simpatía por ambos personajes (Penteo y 
Dioniso). 
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El proyecto de investigación se propone indagar en las reescrituras literarias de fábulas 
grecolatinas destinadas a infancias y juventudes en Argentina (1968-2020) en función de tres 
objetivos vinculados entre sí: a) analizar, a partir de la concepción de la fábula esópica como 
un dispositivo narrativo que “muestra” gráficamente una idea (Blackham, 1985), las 
relaciones entre el texto narrativo y sus paratextos; b) determinar cómo se presenta la función 
apelativa-ejemplar de la fábula y qué tipo de destinatarios configura; y c) explicar qué 
concepciones y proyecciones de sentido se construyen sobre la fábula grecolatina como 
género de la antigüedad clásica. Entre las cuantiosas publicaciones sistematizadas, pervive 
la concepción de la fábula como relato aleccionador y se presenta como un género antiguo 
de la humanidad. Asimismo, el público destinatario de las mismas condiciona su 
manipulación tanto en la estructuración interna de la narración como en relación con 



elementos paratextuales, destacándose la adhesión de ilustraciones. Se distinguen entonces 
dos fenómenos diferentes en el período recortado. Por un lado, publicaciones que normalizan 
el género, acentuando su función apelativa-ejemplar y evidenciando una representación de 
lector infantil pasivo a ser educado. Por otro, publicaciones que presentan una actualización 
del género que se reconfigura en función de su inscripción como narración clásica en el 
campo de la Literatura argentina para niños y jóvenes. Estas reescrituras no sólo evidencian 
diferentes procesos de selección, regionalización, mutación genérica y textual, adaptación 
de epimitios, sino que también se constituyen como textos híbridos con ilustraciones que 
desautomatizan la lectura de la fábula, cuya función literaria es acentuada por sobre la 
apelativa-ejemplar.  
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En este trabajo de investigación expondré sobre Las Noches Áticas de Aulo Gelio, quien nos 
ofreció merced a su pluma una visión muy particular del mundo antiguo. Durante toda su 
vida recopiló todos los datos que mucho tiempo después redactó en esta obra muy interesante 
para la posteridad, en especial para el derecho romano, atento a que recopiló leyes que se 
creían perdidas.  En primer lugar procederé a la presentación del autor en su correspondiente 
período histórico en el cual vivió. En segundo lugar me abocaré de lleno en el análisis de 
Noches Áticas. Cabe destacar que la finalidad de Gelio fue la de ir coleccionando toda esta 
información con el fin de entretener a sus hijos durante las largas noches del invierno romano 
y no para dar a conocer un compendio de novedades greco-romanas. Allí se relatan 
curiosidades y también anécdotas sobre los griegos y los romanos, por ende resulta muy 
importante para el conocimiento de ambas civilizaciones desde una óptica poco 
convencional. Nos sorprende porque desde lo que pretendió ser una colección de rarezas nos 
legó enseñanzas acerca del comportamiento de los jueces y sobre cuestiones técnicamente 
legales que hacían a la vida cotidiana de los romanos. También nos mostró distintas facetas 
del dolor humano sobre hechos que aún en el presente siguen ocurriendo. En cuanto al 
lenguaje no es vulgar pero tampoco es demasiado estilizado; y, esto es comprensible atento 
al fin por el cual se procedió a recopilar todas estas especies de anécdotas o recuerdos. Sin 
querer estamos ante una obra única, curiosa pero muy valiosa. 
Se menciona aquí algunos de los textos que se consultarán en la confección de la ponencia.  
 
 



Bibliografía 
Agizza; Rosa, Mitti e legende dell’ Antica Roma, Newton Compton Editori, Roma, 1994. 
Arias, José, Grecia y Roma sus instituciones, R. Suárez Baconé Editor, Buenos Aires, 1930. 
Aulo Gelio, Noches Áticas, Librería ”El “ Editorial,  Traducción del latín por Francisco Navarro y Calvo, 

Buenos Aires, 1955. 
Grimal, Pierre, La civiltá dell’ Antica Roma, Newton Compton Editori, Roma, 2004. 
Plutarco, Vidas paralelas, Editorial Planeta, Traducción de Antonio Ranz Romanillos, Barcelona, 1990.  
 
 
Nuevas observaciones sobre la importancia del primer cantor en Andria de Terencio 
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En su fascinante libro publicado en 2006, The Stagecraft and Performance of Roman 
Comedy, C.W. Marshall introduce una novedosa manera de entender la macroestructura de 
las comoediae palliatae: frente a la tradicional división en actos y escenas, el autor considera 
que lo que el público espectador percibía realmente era la alternancia de deverbia y cantica, 
es decir, de partes no acompañadas de música y de partes acompañadas de música, marcadas 
por cambios en la estructura métrica de los versos.  
En estudios previos hemos analizado este aspecto en el caso particular de Andria de Terencio. 
En ellos hemos notado lo importante que resulta el personaje que introduce por primera vez 
la música en la obra para las expectativas del auditorio. Sin embargo, lo cierto es que no hay 
un único comienzo de la música en la comedia, sino que cada uno de los diez arcos que la 
componen tiene el suyo (lo que Marshall llama “fall”, correspondiente a los cantica). Según 
Moore (2012), estos son los momentos privilegiados para introducir nuevas direcciones en 
la trama, sobre todo si se los analiza en conjunto con la sección no acompañada de música 
inmediatamente posterior (lo que Marshall llama “rise”).   
En este caso analizaremos sucintamente las implicancias de todos estos arranques musicales 
e intentaremos darles sentido en su relación con los elementos de la trama y los juegos entre 
los personajes, a la luz de lo que Faure-Ribreau (2012) acuñó como “rivalidad lúdica”, es 
decir, aquella que enfrenta a los personajes en su lucha por obtener el control de la escena.          
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El tópico del laurus en los poemas del Canzoniere: influencias del mito ovidiano en los 
poemas XXII, XXIII, XIV, XXX y CCLXIII de Francesco Petrarca 
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El presente trabajo se propone analizar el tópico del laurus en los poemas XXII, XXIII, 
XXIV, XXX y CCLXIII del Canzoniere a la luz del mito ovidiano de Apolo y Dafne. Para 
tal fin, se realizará un análisis comparativo que dé cuenta de las similitudes y de las 
relaciones intertextuales entre la obra petrarquesca y el mito narrado por Ovidio en 
Metamorfosis 1 (Ov. Met. 1. 452-567), prestando especial atención a las repeticiones léxicas 
y a los núcleos temáticos en común, así como a las diferencias entre las composiciones. De 



esta manera, se evidenciarán los modos en los que Petrarca se apropia de la tradición 
grecolatina para fundirla y expresarla, innovando en el proceso, en su propia poesía: la 
reiterada alusión al laurus en el Canzoniere y su asociación con Laura – al igual que la 
mención a los atributos característicos del mismo, tales como su perennidad o su 
invulnerabilidad ante el rayo – permitirían afirmar que Petrarca no solo hace un uso 
consciente del mito ovidiano, sino que detenta la tradición mitológica como medio expresivo 
de su propia subjetividad y construcción de su propia figura como poeta. Para esto, apela 
tanto a las figuras de Dafne, Apolo y Amor, como al concepto de triumphus en tanto auto-
consagración poética.  
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Juego, poesía y amor en el carmen 50 de Catulo  
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En el marco de los profundos cambios culturales que se producen en Roma propiciados por 
la crisis de la República tardía, un grupo de poetas, conocido como los novi, introducen una 
serie de innovaciones que tendrán profundas repercusiones en la literatura latina. En efecto, 
durante la primera mitad del siglo I a. C., estos jóvenes poetas componen, distanciándose de 
los cánones tradicionales, un tipo de poesía de inspiración alejandrina mediante la cual 
proponen una nueva experiencia poética. 
Cabe destacar que uno de los ejes centrales de esta nueva poética gira en torno a la 
identificación arte-vida y su relación con el placer. Dicho de otro modo, se concibe la poesía 
como práctica vital que se erige al margen de los mandatos del vir bonus y prioriza la vida 
privada, la intimidad, lo individual, por sobre la vida pública dedicada al cursus honorum o 
a la carrera militar. 
En este contexto y, según algunos críticos, como líder de la vanguardia poética representada 
por los novi, compone sus Carmina Cayo Valerio Catulo, quien presenta un programa 
estético que recoge los lineamientos calimaqueos de erudición, brevedad y ligereza. 
El presente trabajo se propone analizar, en el carmen 50 de Catulo, las expresiones 
vinculadas con la idea de poesía como juego y sus relaciones con otros poemas de la 
colección que aluden a lo lúdico, de tal modo que tejen una intrincada red en la que poesía, 
amor y juego constituyen un continuum, un único lenguaje. 
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Inframundos porteños y Virgilios de bolsillo en los bajos de Saavedra 
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El libro séptimo del Adán Buenosayres, el Viaje a la oscura ciudad de Cacodelphia, es, sin 
lugar a duda, una catábasis porteña. Marechal recrea en él el descenso de Eneas, Odiseo o 
Dante al Inframundo, pero desde una visión del mundo aporteñada y paródica. El presente 
trabajo será un análisis comparativo entre la catábasis del Libro VI de la Eneida y el Viaje a 
la oscura ciudad de Cacodelphia, su transposición de significantes míticos con finalidad 
paródica y el mantenimiento en el Adán de la esencia de la catábasis y su función 
ejemplarizante.  
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Las variantes manuscritas illas/illa en el proemio de Metamorfosis de Ovidio: 
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El inicio y el final de las obras literarias antiguas poseía un valor significativo en términos 
programáticos. Knox señala que el proemio de Ovidio en Metamorfosis tiene una función 
precisa, servir como anuncio de los intereses estilísticos y temáticos del poema que introduce 
(1986: p. 10). De este modo, se le informa al lector en los primeros cuatro versos que el tema 
principal de esta obra es el cambio desde el inicio del mundo hasta la época del poeta. Pero 
se presenta aquí un problema de manuscritos, las variantes illas/illa. El objetivo del presente 
trabajo consiste en analizar el devenir crítico y filológico de las variantes manuscritas 
illas/illa en el segundo verso del proemio de Metamorfosis de Ovidio. Para ello, se realizará 
un recorrido por las principales ediciones de Metamorfosis entre los siglos XIX y XXI y las 
discusiones acerca de estas variantes. 
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La intervención divina como instrumento del destino a partir de la figura de Eneas en 
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En un trabajo anterior, habíamos investigado que, en el libro II de la Eneida, la presencia del 
destino establece los principales acontecimientos inamovibles que deben suceder, como la 
caída de Troya. En este sentido, los dioses y los seres humanos no pueden evitar el 
cumplimiento de los designios del hado. No obstante, observamos que Virgilio incorpora el 
libre albedrío a través de la voluntad de los personajes. Estos, incluso hallándose en una 
situación adversa (tal es el caso de Eneas ante la inminente destrucción de su ciudad), tienen 
la posibilidad de realizar elecciones que no están en concordancia con los estatutos del 
destino. Así se produce una tensión entre el destino y el libre albedrío en la obra virgiliana.  
Continuando con estos lineamientos, el presente trabajo se propone analizar, en el libro IV 
de la Eneida, los pasajes donde Eneas sigue el camino establecido por los dioses en desmedro 
de sus deseos personales. En estas secciones, en una clara manifestación de la pietas que 
define su heroísmo en el transcurso de la obra, Eneas obedece los mandatos del plano divino, 
que interviene para encauzar el destino del protagonista, a pesar de que este previamente 
había transgredido la voluntad de los hados, al quedarse a vivir en Cartago. 
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Lavinia, entre la libertad de elección y la pietas. El tema del matrimonio concertado en 
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En Lavinia Ursula K. Le Guin, partiendo del hipotexto de la Eneida virgiliana, tematiza, 
entre otros tópicos, la costumbre de los matrimonios concertados como medio para 
establecer alianzas políticas y garantizar la paz en el Lacio pre-romano. En la novela Le Guin 
reescribe el acuerdo de matrimonio entre Lavinia y Eneas otorgándole una mayor agencia a 
su protagonista en comparación con la versión de Virgilio. Mientras en la Eneida el 
matrimonio con Eneas es una imposición aceptada por una piadosa Lavinia, que abraza su 
función como “prenda de paz”, en el texto de Le Guin la joven lo elige deliberadamente 
como futuro esposo y actúa, dentro de sus posibilidades, para que el matrimonio se realice. 
Me propongo leer esta reescritura en el contexto del desarrollo de Le Guin como escritora 
feminista, y con especial referencia a los conceptos de “lengua paterna” y “lengua materna” 
propuestos en el discurso de graduación que dio en Bryn Mawr College en 1986. A su vez 
incorporaré en el análisis otro relato de Le Guin que funciona también como hipotexto de 
Lavinia, la novela Piedra Parlante, que forma parte de una de las obras más complejas de 
Le Guin, la profundamente experimental El eterno regreso a casa (1985). En Piedra 
Parlante Le Guin narra dos instancias de matrimonios entre miembros de pueblos en 
conflicto, uno de ellos específicamente concertado con fines políticos. Examinar este 
matrimonio junto con  los celebrados en la Eneida y Lavinia  contribuirá a comprender mejor 



la visión de Le Guin respecto de la costumbre del matrimonio concertado y de los roles 
femeninos en contextos patriarcales, en relación con su propio posicionamiento en el campo 
del feminismo contemporáneo.    
 
Bibliografía  
Crossen, Cynthia. “ A Princess Seeking a Voice. Ursula K. Le Guin Reimagines Virgil's Silent, Dutiful 

Lavinia.”  The Wall Street Journal. April 12, 2008. Web: 
https://www.wsj.com/articles/SB120795279393108897, accedido el 19/8/2021.   

Glazebrook, Allison y Olson, Kelly. “Greek and Roman Marriage”. En: Thomas K. Hubbard (Ed.), A 
Companion to Greek and Roman Sexualities, Ch. 5. Oxford, Blackwell Publishing, 2014. Web 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118610657.ch5, accedido el 6/7/2022  

Le Guin, Ursula. “Bryn Mawr Commencement Adress”. En: Dancing at the Edge of The World. Thoughts on 
Words, Women, Places. New York, Grove Press, 1989.  

Le Guin, Ursula. “The Carrier Bag Theory of Fiction”. En: Dancing at the Edge of The World. Thoughts on 
Words, Women, Places. New York, Grove Press, 1989.  

Lyne, R. O. A. M. “Lavinia's Blush: Vergil, 'Aeneid' 12.64-70”. Greece & Rome, Vol. 30, No. 1 (Apr., 1983), 
pp. 55-64. Web http://www.jstor.org/stable/642744, accedido el 4/8/ 2021 

 
 
Un agón discursivo: imágenes homéricas en los ‘discursos de combate’ de Dionisíacas 
de Nono de Panópolis 
Maidana, Belén Alejandra 
CONICET-UNNE 
maidanabelen@comunidad.unne.edu.ar 
 
Dionisíacas de Nono de Panópolis clausura el itinerario de la poesía épica en la Literatura 
Griega. Lo hace de modo sofisticado, como un poikílon hýmnon (Dionisíacas, I, 15), un 
himno abigarrado que se apropia del léxico homérico, hace gala de exponer una biblioteca 
mitológica y elige al más versátil de los dioses griegos, a Dioniso, como protagonista. En 
consonancia con la apropiación de Homero y con el personaje divino elegido, la interacción 
de tipologías discursivas que efectúa le confiere un carácter de narrativa politrópica 
(Shorrock 2001: 21) y polémica, ejemplificada fehacientemente en los ‘discursos de 
combate’. En ellos confrontan los líderes en pares de discursos opuestos, que tienen una 
función identificatoria en cuanto a los rasgos que definen a cada ejército y a su jefe.  
El punto de partida para este trabajo son los aportes de B. Verhelst (2017) y C. Geisz (2018), 
quienes recuperan los actos de habla de los personajes desde el punto de vista de su 
significado discursivo y retórico. Es decir, que tomaremos estas palabras como parte de la 
construcción y delimitación de la identidad propia y ajena del personaje que lo enuncia, 
teniendo en cuenta el papel fundamental del discurso en la épica tardoantigua.  
En particular, en este trabajo, nos centraremos en analizar de qué modo las imágenes de cuño 
ilíadico presentes en los discursos de combate, resultan resignificadas y amplían la ambiciosa 
frontera poética en la que Nono compone su poesía como superadora de la épica homérica, 
de tal modo que los personajes involucrados en el relato compiten entre sí, se configuran 
bajo el espectro de Héctor o de Aquiles, entre otros, pero al mismo tiempo despliegan un 
agón, un certamen en disputa con el consagrado discurso homérico que el texto absorbe 
polémica y majestuosamente. 
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El presente trabajo se enmarca en un estudio más amplio que indaga el concepto de 
naturaleza en las Epístolas morales a Lucilio de Séneca. Las Epístolas, que recorren distintos 
temas y tópicos, se relacionan con la corriente filosófica seguida por el autor: el estoicismo. 
La naturaleza posee una importancia central en esta doctrina, pues representa distintas 
significaciones, desde su sentido como principio individual hasta el sentido de principio 
cósmico (Pellicer, 1966). Para el estoicismo, la premisa “vivir de acuerdo con la naturaleza” 
resulta relevante como una guía crucial para la vida cotidiana. La Epístola 41 es 
especialmente relevante para nuestro estudio, ya que aborda la relación entre la naturaleza y 
la divinidad estoica. De manera general, esta epístola explora la postura del estoicismo 
acerca de la divinidad y del alma. La divinidad estoica es difícilmente separable de otros 
términos utilizados para referirse a ella, tales como destino, providencia, universo o incluso 
naturaleza. Por esta razón, resulta interesante estudiar esta relación en la Ep. 41. Por su parte, 
la premisa mencionada anteriormente cobra interés en la carta en función de las 
características propias del hombre, frente a las que lo exceden o son exteriores, de modo que, 
especialmente en el final, se consolida el cometido estoico del hombre de “vivir de acuerdo 
a su naturaleza”. Así, la epístola oscila entre los pasajes acerca de la divinidad, 
principalmente al comienzo, y la enunciación estoica del secundum naturam vivere, presente 
en el final. En síntesis, este trabajo propone analizar ambos conceptos en la Ep. 41 de Séneca, 
con el objetivo de comprender la relación divinidad-naturaleza en el contexto del estoicismo. 
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Mientras Horacio, a tono con el comienzo de su libro tercero de Odas en las denominadas 
Odas romanas, ve en el juego griego del troco un emblema de la decadencia de la juventud 
y Propercio deplora el recato de las costumbres femeninas en Roma, frente a las de las 
mujeres espartanas en la palestra, Ovidio, en su larga epístola a Augusto, observa que ha sido 
el único poeta que ha recibido castigo en una Roma en que se escribe sobre variados juegos, 
incluso prohibidos, y se pierde el tiempo en ellos. Aunque Horacio escribe desde la 
perspectiva de una reforma moral, Propercio desde el ámbito del erotismo y Ovidio para 
defender la escritura de su Ars amatoria y obtener piedad del princeps, los tres poemas, en 
su diferencia, permiten extraer algunas conclusiones sobre la representación del juego en 
Roma: 1. el juego, como disipación de las costumbres (querida en Propercio), 



frecuentemente procede de la imitación de Grecia; 2. Roma y juego se contraponen 
(Propercio) o deben contraponerse (Horacio, Ovidio); 3. la disipación de las costumbres, que 
ansía Propercio, ya se encuentra en múltiples ámbitos de la literatura y la sociedad romana 
(Horacio, Ovidio). Esto último, que es el argumento que Ovidio emplea para defender su 
obra, es lo que mueve a Horacio en el libro 3 de sus Odas a augurar un desenlace fatal para 
Roma (Carm. 3, 6, 45-48). 
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Según una posición ya clásica, el objetivo de los autores pertenecientes a la Segunda 
Sofística habría sido fundamentalmente subordinar todo contenido proposicional, 
metodológico o doctrinal a la retórica, cuyo objeto se reduciría al control de los efectos 
perseguidos por el discurso. En las últimas décadas algunas posiciones (Branham, 1985; 
Alexiou, 1990) han propuesto revisar esta lectura de los procedimientos y objetivos del 
movimiento, fundamentalmente en Luciano, por considerar que en su obra la crítica perfora 
no sólo a la labor filosófica como tal, sino a la retórica misma (Branham, 1985).   
Considerando al siglo II d.C. como un período de “crisis de las autoridades” (Schlapbach, 
2010) intentaremos: a) dimensionar la forma en la que el diálogo lucianesco, lejos de 
abandonar o impugnar la labor filosófica completamente, se desprende de la tradición 
heredada al desplazar el marco problemático de su reflexión hacia el carácter, los límites y 
las imposibilidades de la expresión lingüística y no lingüística propio filosofar; b) exponer 
la forma en la que este desplazamiento tiene como consecuencia, en algunos puntos, la 
permeabilización de las fronteras entre la filosofía y la retórica que, lejos de implicar una 
subordinación de una a la otra, propone un quehacer novedoso con una enunciación 
particular. Para esto, nos detendremos en el diálogo Nigrino, en el que esta problemática se 
encuentra explícitamente tematizada, tanto desde la relectura del discurso filosófico, como 
ocurre con un pasaje de República (514a) como desde la puesta en relación de la oratoria y 
la filosofía con otras formas de la discursividad, como el teatro o la poesía homérica.  
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En las Heroidas 20 y 21 de Ovidio, Aconcio, uno de los tres personajes masculinos que 
integra las denominadas cartas dobles, se configura como una figura capaz de ejercer la 
práctica de la escritura. Frente al paradigma de guerrero épico tradicional, que supone un 
sujeto de acción –fundamentalmente, violenta– y no de palabras (Miller, 2000, p. 230), 
podemos observar que Ovidio propone una alternativa heroica en el particular contexto de 
la elegía amorosa, con dos rasgos principales: sus características se oponen a las de un típico 
guerrero, pues carece de actitud bélica, valentía y virilidad; y, el empleo de las palabras, tanto 
oral como escrita, con fines de seducción. 
En este trabajo intentaremos demostrar, a partir de un análisis filológico e intertextual, que 
la práctica de escritura ejercida por Aconcio, y referida por Cídipe en el par de epístolas 20 
y 21, además de engañar a su destinataria, propone un nuevo modelo de héroe-escritor. 
Estudiaremos para ello, los términos y sintagmas que construyen los campos semánticos 
relacionados con la representación de escritura masculina en la elegía de tema amoroso. 
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La etimología de palabras conforma uno de los campos que más interés suscita en las clases 
de asignaturas relacionadas con el lenguaje, tanto de nivel medio como superior. El aula de 
Lengua y Cultura Latinas I (FFyH, UNC) no es la excepción. Sin embargo, los comentarios 
etimológicos que los docentes solemos hacer en las clases tienen, en general, un carácter más 
bien anecdótico o pasajero que, por cierto, pueden resultar muy exitosos en relación con la 
motivación de los estudiantes, pero no siempre van más allá de ello. Considero que, de esta 
manera, no sólo se desaprovecha una excelente oportunidad para incorporar reflexiones 
lingüísticas medulares para quienes se están iniciando en la especialización profesional en 
letras clásicas y en lingüística, sino que, precisamente por ello, queda abierta la puerta al 
riesgo de una banalización de la reflexión etimológica que puede conducir a razonamientos 
falaces basados en la etimología.   
En efecto, a partir de investigaciones que venimos realizando desde 2019 sobre los usos que 
se hace de la etimología en diversas esferas (particularmente, en los medios de comunicación 
formales e informales), he llegado a constatar que las menciones etimológicas suelen oscilar 
entre dos extremos, a saber: el comentario anecdótico y la falacia etimológica. En lo que 
sigue de la presente comunicación intentaré desplegar algunas potencialidades didácticas de 
las reflexiones etimológicas que no sólo escapan a los loci communes del comentario 
anecdótico y de la falacia etimológica, sino que, precisamente por ello, se erigen como 
potentes disparadores de discusiones que conciernen a problemas medulares de la reflexión 



lingüística. Por razones de espacio me detendré en sólo dos de ellas: las relativas a cambio 
semántico y a lexicografía. 
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Entre los personajes generalmente considerados menores en la comedia plautina se cuenta 
el paedagogus. Este rol aparece únicamente en Bacchides, obra en la que su participación 
en primera mitad de la fabula es notablemente extensa, con un número no menor de 
parlamentos, entre ellos, un monólogo de diecisiete versos (368-384). 
En el presente trabajo, proponemos un recorrido a través de sus dicta, con el objetivo de 
relevar las diferentes posiciones que asume en esta comedia del sarsinate. La confrontación 
entre los diálogos y su monólogo permiten develar los vaivenes a los que se ve sometido este 
personaje en la obra. 
Su nombre parlante, Lydus, es invocado con varios sentidos por sus interlocutores y convoca 
diversos semas en la obra: esclavo de origen lidio tal vez, custodio de la formación del 
adulescens en su tránsito desde el ludus como ámbito formativo al domus en tanto ámbito 
territorial del patrimonium, maestro transfigurado en objeto de juego (nuevamente ludus) de 
parte de su discípulo. 
Como contrapartida de los intercambios escénicos en los que se instauran estos sentidos, la 
escena del monólogo da comienzo cuando nuestro paedagogus se eyecta en carrera, al modo 
de un servus currens, desde el interior de la casa de las hermanas meretrices. Expulsado de 
manera ilusoriamente voluntaria, este exclusus (por rango y edad) amator se apodera del 
escenario y construye una suerte de anti-paraclausíthyron, dispositivo escénico que, según 
nuestra hipótesis, tiene como finalidad mantener la expectatio de una cavea que suponemos 
de atención voluble en el marco de los ludi en que la representación se llevaba a cabo. 
Expectación que solo es posible en la medida en que los intercambios con los demás 
personajes han habilitado este espacio lúdico en el que se dan las condiciones para que 
nuestro personaje despliegue todo su potencial retórico de captatio. 
A partir del recorrido propuesto, estimamos que es posible analizar de qué modo Lydus se 
manifiesta, ludificatus y ludificator, como una máscara que, por vez única en los textos 
conservados de la palliata, logra ganar, aunque de manera efímera, el centro de la escena. 
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Siendo profesores de Educación Física, aprovechamos estas jornadas para pensar desde la 
antigüedad preguntas del presente, que nos hagan posible realizar intervenciones en el futuro 
en lo que refiere al juego. Sostenemos que la metáfora, permite redescribir la realidad como 
una manera de “hacer mundos” (Olivera, 2021: 17) al momento de enmarcar las escenas de 
juego. Es así, que recordamos una de las enseñanzas de Aristóteles: “Porque usar bien la 
metáfora equivale a ver con la mente las semejanzas” (Aristóteles, Poética - 1459 a), de esta 
manera se construye toda una tradición que reduce la metáfora a imágenes en la mente, 
imágenes que darían lugar sólo para la semejanza a partir del hecho de ver “normal”. 
Este trabajo intentará a partir de la mirada de Paul Ricoeur (2007) y Ludwig Wittgenstein 
(1999), interpelar esta manera de entender a la metáfora, ya que la misma no opera a partir 
de un “ver como visual”. El ver (a secas) es un estado, algo pasivo, donde abrimos los ojos 
y vemos, pero la metáfora es un objeto público, por lo que es necesario que se distinga algún 
aspecto, es decir que sea señalado, enseñado por otro, por ende es activo, voluntario y 
demanda el dominio de una técnica (Bertucci, 2017). Si somos capaces de ver en nosotros 
un pirata o una princesa es que tenemos cierto dominio imaginativo; y es por ello que 
Wittgenstein dirá que es un “ver como” metafórico, donde la metáfora dependerá de que en 
la lectura que hagamos seamos capaces de “ver” el aspecto relevante en el que se relacionan 
el sujeto y el predicado metafórico.  
Así presentaremos algunas conclusiones transitorias, donde el “ver como” metafórico 
implica que las imágenes estén asociadas al sentido del lenguaje, mientras que el “ver como” 
visual implica imágenes relacionadas a objetos físicos y que ambas no son libres, sino 
reguladas. En el ver como visual, por la figura objetiva (forma física), y en el ver como 
metafórico por el sentido de las palabras. Es así, que la metáfora en tanto “ver la semejanza”, 
no es el comienzo de un proceso sino su final, y concluimos con esta pregunta ¿qué tan libres 
somos al elegir si somos piratas o princesas al jugar? 
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Argonáuticas es un poema épico latino producido durante el reinado de Vespasiano (69–96). 
Es la única obra inconclusa que conservamos de su autor, Valerio Flaco sobre cuya biografía 
poco conocemos y sobre quien pesa una tradición literaria abrumadora. En efecto, la épica 
de Valerio tiene como modelo al poema griego homónimo de Apolonio de Rodas y al mismo 
tiempo el autor romano entabla dinámicas de apropiación con muchas otras producciones 
grecolatinas que cubren un amplio espectro de géneros y literarios grecolatinos. El propósito 
de este trabajo es analizar la escena de la construcción de la nave Argo I.120-155, innovación 
del poeta latino respecto de su predecesor helenístico. Sostenemos que Valerio Flaco 
constituye a la nave Argo como una figura de intergenericidad a la vez que como un emblema 
de la heroicidad colectiva que caracteriza esta épica postvirgiliana. 
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El trabajo analiza la novela Lavinia de Úrsula Le Guin y su relación intertextual con el poema 
Eneida de Virgilio. La hipótesis de trabajo busca dar cuenta de la elección de la autora del 
género novela y de los cambios entre un poema clásico, con una concepción de mundo 
particular y la novela contemporánea, en la cual es frecuente el trabajo con textos de la 
tradición literaria occidental.  
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Proponemos en este trabajo analizar dos tópicos característicos de la elegía amorosa latina, 
foedus amoris y servitium amoris, resignificados en la Heroida 3 de Ovidio, en relación con 
otros textos del mismo género: los Carmina de Catulo y las Elegías tanto de Propercio como 
de Tibulo. A diferencia de sus precursores elegíacos, que construyen un ego poético 
masculino que le dedica palabras de amor a cada una de sus respectivas amadas -Lesbia, 
Cintia y Delia-, Ovidio le cede la voz a un personaje femenino de la mitología que asume el 
rol de ego enunciador elegíaco. Intentaremos demostrar que este nuevo yo poético resignifica 
estos tópicos desde su particular perspectiva enunciativa.  
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En el presente trabajo me propongo estudiar el fenómeno de la intertextualidad episódica en 
torno a los devenires argumentales de Cídipe (Ovidio, Heroidas), Atalanta (Ovidio, 
Metamorfosis) y Camila (Virgilio, Eneida). El análisis de las relaciones intertextuales se 
desenvuelve en tres ejes, que poseen desarrollos equiparables: las características generales 
de las mujeres, la tentación de la que caen víctimas, y las consecuencias que esta última 
acarrea en los tres casos. 
En esta primera aproximación, enmarcada en mi plan de investigación de la beca EVC-CIN, 
me interesa observar las diferentes descripciones que, ya sea por sus similitudes o 
diferencias, conectan a esas figuras femeninas, para demostrar que el planteo del personaje 
de Cídipe, lejos de ser un núcleo cerrado en sí mismo, se construye desde una pluralidad de 
sustratos intertextuales, que inicia en Atalanta (epist. 21, 125) y, desde ahí, desemboca en el 
modelo virgiliano de Camila. 
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Los parlamentos monologales de la comedia de Plauto permiten la indagación de los modos 
de la relación scaena/cavea y, por ende, trazar hipótesis acerca de la construcción de 
expectación y empatía, en términos de seducción pragmática del auditorio de la Roma 
republicana, una recepción distinguida por sus conductas disruptivas, su atención voluble y, 
eventualmente, dispersa, por las otras ofertas feriales de los ludi scaenici patrocinados por 
el Estado. Este fenómeno dramatúrgico, no tratado frecuentemente en los estudios sobre el 
teatro de la antigüedad, articula un amplio campo de investigación que la problemática de la 
percepción humana abre, no solo para pensar en una retórica escénica, sino también en una 
teoría de la eficacia de los discursos artísticos de la co-presencia. Este punto de vista –
presente en esta comunicación– conduce a analizar los textos como artefactos lingüísticos 
para producir las estrategias discursivas y performances teatrales desde criterios de 
conveniencia de la concreción de una credibilidad expectatorial, indispensable para el 
contrato de co-presencia entre agentes escénicos y destinatarios. A modo de exempla, 
algunos fragmentos de monólogos de Cistellaria, Captivi y Rudens se proponen 
sucintamente como conjeturas de efectos de sentido y, sobre todo, estéticos, en el encuadre 
de una operatoria comparatística entre la dramaturgia y la retórica.  
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En una línea claramente platónica, Agustín de Hipona distingue dos regímenes de 
luminosidad, la lux corporea y la lux incorporea, las cuales corresponden a dos niveles 
ontológicos, el nivel sensible y el nivel inteligible. Cada una de estas luces, además, requiere 
de un “ojo” específico: el oculus corporis o carnis, con el cual es posible conocer el mundo 
sensible, y el oculus mentis o intellectualis, con el cual es posible conocer el mundo 
inteligible. En el texto De Genesi ad litteram, sin embargo, Agustín propone una tercera 
visión, la visio spiritalis, la cual no corresponde estrictamente ni al ojo del cuerpo ni al ojo 
del alma pero que, justamente a causa de su lugar irreductible e intermediario, funciona como 
nexo entre ambas visiones. Esta tercera visión –e implícitamente este tercer ojo– corresponde 
a la imaginación. En este trabajo nos interesa desplazar esta contraposición entre las dos 
luces y los dos ojos hacia un registro político. Para esto examinaremos algunos pasajes del 
De civitate Dei. Si la visión corpórea se corresponde con la civitas terrena y la visión 
intelectual con la civitas celestial, entonces la visión espiritual, propia de la imaginación (al 
menos tal como aparece en el De Genesi ad litteram), debería corresponderse con una civitas 



imaginaria, ni terrenal ni celestial, ni humana ni divina, que designa para nosotros (y no para 
Agustín) el espacio específico de la política occidental. 
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Como señalan diversos críticos (Anderson 1993, Whitmarsh 2005, Ní Mheallaigh 2014, 
Guast 2023), los procedimientos retóricos de los autores de la Segunda Sofística producen 
una alianza entre phantasía e ingenio, pudiendo los temas de la performance declamatoria 
en sí mismos rozar el campo de lo jocoso. El caso de la obra de Luciano de Samosata es, en 
este sentido, paradigmático. En muchas de sus prolaliai, diálogos y demás textos, al 
explicitar su carácter de artificio el samosatense también evidencia el aspecto lúdico de la 
míxis y de la poikilía —la mezcla de géneros y la variedad en el estilo—, con la finalidad de 
presentar una crítica de su presente mediante un animus iocandi. En esta comunicación nos 
proponemos analizar en algunos pasajes significativos del corpus lucianesco los diferentes 
procedimientos que permiten dicha explicitación del estatuto de representación, muchas 
veces apelando a un juego entre el orador y su auditorio, o entre el lector y el narrador. 
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La elaboración del cancionero religioso gallego-portugués de las Cantigas de Santa María 
atribuidas a Alfonso X el Sabio (1221-1284) implicó un proceso intelectual de recopilación, 
reinterpretación y creación de material literario y musical. Allí puede distinguirse la 
combinación entre poemas narrativos y otros poemas específicamente centrados en la 
alabanza (denominadas cantigas de loor). En el caso particular del corpus de piezas 
pertenecientes al Códice Rico se articulan tres lenguajes o códigos estéticos paralelos: el 
literario (lírico y narrativo), el musical y el iconográfico. Las instancias de performance 



incluyen ciertamente, además de la palabra recitada o cantada, el lenguaje corporal, es decir, 
la gestualidad y la mímica. Las cantigas alfonsíes presentan a través del discurso poético e 
iconográfico numerosos testimonios de situaciones sonoro-musicales tanto sea de 
performance de tipo juglaresco, religioso o militar como referencias a instancias de danza o 
de uso de artefactos sonoros. Este trabajo propone un acercamiento al estudio en particular 
de las situaciones musicales de performance a través del análisis de las cantigas 120 Quantos 
me crevéren loarán y 194 Como o nome da Virgen é aos bõos fremoso del Códice Rico en 
su versión poética e iconográfica. Observando en qué medida se ponen en juego 
procedimientos retóricos vinculados con la amplfiicatio medieval que ornamentan la 
alabanza mariana alfonsí a la vez que proporcionan valiosa información sobre las prácticas 
musicales de la época. 
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La figura materna en la Antigua Roma reviste cierta complejidad: por un lado, las madres 
estaban implicadas en la educación de sus hijos durante los primeros años de vida y debían 
proveerles –idealmente– “ethical, and perhaps linguistic, standards” (Dixon, [1988] 2014: 
121); por otro, desde el punto de vista del derecho, estaban privadas de poder sobre ellos, 
que recaía, en cambio, en el paterfamilias. Esto no ha impedido, sin embargo, que a lo largo 
de la historia haya habido matronas romanas involucradas en la vida política de sus hijos 
varones o en decisiones que conciernen a la vida privada familiar. En esta comunicación, 
analizaremos una serie de discursos que se enuncian desde la posición de mater, donde esta 
intenta persuadir o bien a los hijos o bien al esposo: el discurso de Cornelia a Cayo Graco 
(Nep. fr. 59); el de Venus a Cupido (Verg. Aen. 1.665-76) y el de Amata a Latino  (Virg. 
Aen. 7. 354-66) en la Eneida; el de Tanaquil a Servio Tulio (Liv. 1.41) y el de Veturia a 
Cayo Marcio Coriolano (Liv. 2.40) en Historia de la fundación de Roma. Nuestro interés es 
relevar las estrategias discursivas utilizadas y ver, desde qué lugar, la maternidad opera como 
instrumento de persuasión.  
Pondremos principal foco en la carta de Cornelia al tratarse del único discurso no ficcional 
de la selección (retomamos, en este punto, a Hallett  [2002], quien en los últimos años ha 
hecho significativos aportes en la discusión a favor de la autenticidad de los fragmentos). 
Por último, algunas estudiosas del género en la Antigüedad han sido categóricas en rechazar 
que en estos fragmentos se encuentre algún rasgo vinculado a un “estilo femenino” 
(Hemelrijk, [1999] 2005:188; Hallett, 2002:37). Queremos proponer, sin embargo, que 



ciertas particularidades léxicas y sintácticas presentes en la carta podrían vincularse con 
características de un determinado lenguaje femenino. 
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En el corazón de la teoría de lo sublime de Longino se encuentra la φαντασία. En las fuentes 
naturales de lo elevado o sublime, un índice definitorio para el concepto de megalophrosynêo 
nobleza de mente es la phantasia, pues en el capítulo XXXV del tratado ΠερìὝψους del 
siglo I d. C. es definida como la capacidad creativa que tiene la mente para trascender el 
mundo sensible. Longino pone en juego una operación conceptual que se cifra en conceder 
mayor autonomía a la phantasia respecto a lo sensible. En efecto, la phantasia no solo hace 
presentes las cosas ausentes, sino también crea cosas que ninguna mente ni percepción 
registra. Quizás esta es la mejor definición para el contracto ficcional que propone Luciano 
en su prólogo a sus Ἀληθῆδιηγήµατα, IV,el autor greco-sirio advierte a su público que no dirá 
verdad alguna, sino que se referirá a cosas que jamás vio, trató, aprendió, que no existen en 
absoluto ni por principio pueden existir, a continuación, pasa a relatarnos un viaje a la luna, 
formas de vidas extraterrestres y guerras interplanetarias. La phantasia es un concepto 
solidario a la poética de la segunda sofística, tal como nos permite observar la relación 
conceptual en el tratamiento de la phantasia en la teoría de lo sublime de Longino y la 
sciencefiction de Luciano. En consecuencia, nos concentraremos en desentrañar los rasgos 
fundamentales del concepto de phantasia entre el prólogo de Relatosverídicos I-V de 
Luciano de Samósata y los capítulos XV y XXXV del tratado Sobre lo sublime de Longino. 
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El ajedrez es una metáfora de la guerra: dos ejércitos enfrentados con paridad de fuerzas y 
de extensión del terreno para cada bando. En la misma, los principios de las estrategias y 



tácticas que subyacen tanto en el ajedrez como en el estudio de la guerra, son compartidos 
de forma análoga. El objeto de este estudio descriptivo-documental es mostrar las similitudes 
de las estratagemas presentes de algunas batallas épicas medievales y las composiciones de 
ajedrez de los árabes de aquel período. Todos los registros de las composiciones árabes de 
ajedrez concuerdan en la línea de tiempo con las batallas militares escogidas para cada 
ejemplar. Se empleó una metodología comparativa de cuatro atributos (cuerpos o divisiones 
de ejército, despliegues de las tropas, tácticas, estrategias de guerra) muy utilizada y 
compartida por los vocablos ajedrecístico y militar. Las momentos designados dentro de la 
Edad Media fueron los que correspondían a los hallazgos de seis conjuntos de piezas 
autenticadas por la comunidad académica como; 1- las piezas persas de Afrasiab (siglo VII), 
2- las piezas árabes de Nishapur (siglo IX), 3- las piezas de Sant Pere Áger (siglo X), 4- las 
piezas de Carlomagno (siglo XI), 5- las piezas de Lewis (siglo XII) y 6- las piezas de Saint 
Louis (siglo XV). Las fechas de las composiciones de ajedrez árabes (conocidas como 
tabiyat y mansubat) concuerdan con los hallazgos de los set de piezas fueron extraídas del 
libro “A History of Chess” de Harold James Ruthven Murray editado en 1913, mientras que 
se emplearon seis videos de batallas militares del ciclo “Grandes Batallas” 
https://www.artehistoria.com/ para hacer los análisis de los atributos antes mencionados. Los 
resultados han arrojado un alto grado de similitud en los cuatro atributos medidos entre las 
composiciones de ajedrez árabes-persas (conocidas actualmente como puzzles de ajedrez) y 
las batallas militares correspondientes a su tiempo cronológico. Es indudable que cada 
periodo histórico presenta un sesgo de estos principios rectores, no siendo posible una 
generalización significativa para cada época debido al número pequeño de la muestra. 
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La presente comunicación se centra en el estudio de los capítulos 1 y 2 de la Vida de 
Alcibíades de Plutarco, de los que analizaremos especialmente tres anécdotas de niñez. En 
primer lugar, la narración de un breve episodio de lucha en el que un joven Alcibíades 
muerde a su oponente para no ser derrotado. Luego, su participación en un juego de taba 
(astrágalos) en medio de la calle, que no está dispuesto a interrumpir, a punto tal de desafiar 
al conductor de un carro que se disponía a pasar por allí. Finalmente, una anécdota en el 
marco de su instrucción musical, según la cual Alcibíades se opone al estudio del aulós. 
Llevaremos adelante un análisis discursivo e intratextual, que tendrá en cuenta elementos de 
cohesión con el resto del relato biográfico. El estudio de estas escenas de niñez nos permitirá 
contribuir con la discusión específica en torno a la posibilidad de concebir una evolución del 
carácter del personaje en el planteo biográfico de Plutarco. De manera general, 
reflexionaremos sobre el valor de esta narrativa como fuente histórica para reconstruir la 
mirada que los antiguos tenían acerca de la etapa de niñez. 
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La articulación que se presentó en el seno de las comunidades de la cuenca mediterránea a 
lo largo de los convulsionados años que siguieron a la muerte de Alejandro Magno hasta el 
auge de Roma exigieron de sus protagonistas una amplia capacidad de adaptación cultural 
que se volcó, preferentemente, en la asimilación de tópicos, formas y estilos “extranjeros” 
que les hicieran mucho más sencillo el explicarse a sí mismos a los dominadores. Múltiples 
formas del arte se vieron reinterpretadas a través de estos ‘nuevos’ cánones; sobre todo la 
práctica literaria y, dentro de ella, la retórica. Asimismo, entre todas las colectividades 
afectadas por este fenómeno, creemos que la hebrea, gracias a sus particularidades 
esenciales, resultó paradigmática a este respecto, ya que, en paralelo, hubo de adecuar de la 
mejor manera posible sus lógicas textuales de forma de no ser absorbida totalmente por las 
fuerzas bajo cuyo dominio se halló. Entre muchos casos particulares de renombre variado, 
este trabajo se concentrará en la figura del judeorromano Flavio Josefo. Éste, en su obra 
Antigüedades Judías, planteará una estrategia discursiva notable, entendemos, en pos de 
legitimar su propia visión de la historia hebrea ante propios y ajenos. Para lograrlo, 
propondrá un juego de roles a través del que ocupará —como parte del juego— el lugar del 
Sumo Sacerdote Eleazar, quien legendariamente gestionó la traducción de los textos 
sagrados al griego (de acuerdo con la apócrifa Carta de Aristeas a Filócrates). De acuerdo 
con ello, entonces, el propósito del tratado será especificar una figura de autoridad extranjera 
que ratifique el prestigio del texto también entre su propia colectividad. El vaivén que el 
escrito establecerá con los restantes productos de la pluma del autor (y, de entre ellos, 
específicamente con la Vita) habilitará la equiparación de esta figura hipotética con los 
benefactores de Josefo. De esta forma, esperamos demostrar mediante qué caminos 
argumentativos las personae de los emperadores Vespasiano y Tito, respectivamente, 
perderán su —para los hebreos— clara carga negativa en tanto se vuelven parte del 
mecanismo lúdico en el que encastrarán todos los productos discursivos flavianos 
conformando, todos ellos, un conjunto de crónicas fidedignas. 
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El centón cristiano Versus ad Gratiam Domini, de autoría desconocida y fechado alrededor 
del s. V de nuestra era, presenta una estructura dialógica con dos interlocutores: Títiro (un 
viejo sabio, iniciado en los ritos del cristianismo) y Melibeo (un joven ávido de aprender). 
Los intercambios entre ambos personajes siguen lineamientos didácticos, pues Títiro 
responde a las inquietudes de Melibeo, revelándole los preceptos de su fe.  
En este trabajo, nos concentraremos en los dos primeros parlamentos de Títiro (vv.7-20 y 
26-45). En ellos acontece un fenómeno particular: en tres oportunidades el sabio pastor 
recurre a la figura retórica de la lítote para referir la canción que se dispone a cantar. En 
todos los casos, una doble negación determina una condición positiva del canto, pero esta no 
aparece denotada, sino aludida a través de este artificioso circunloquio. Nuestra hipótesis 
sostiene que el empleo reiterado de este recurso lingüístico sirve para advertir al lector acerca 
de la complejidad de la forma centonaria, que no dice lo que parece estar diciendo, al emplear 
versos virgilianos para formar un canto cristiano, de acuerdo con su naturaleza contrafactura. 
En este sentido, proponemos interpretar las instancias autorreflexivas del canto de Títiro 
como una metonimia del mismísimo centón. 
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En el presente trabajo se analizará las concepciones e interpretaciones del género gramatical 
en la teoría lingüística de Varrón como figura en De lingua latina, haciendo particular 
hincapié en la cantidad de fragmentos dispersos del libro XI que sobreviven en citas de otros 
autores (véase, por ejemplo, Noches Áticas 4.16, o Grammatici Latini 5.318, 4.492, 5.159, 
etc.). Expondremos cómo la mayoría de estos pasajes se ocupan del género gramatical con 
una frecuencia notablemente mayor a la que presenta el corpus disponible de los libros V a 
X; por esto, serán considerados de gran importancia para el estudio de los gramáticos 
clásicos. 
Conservándose la amplia mayoría de los fragmentos de poetas líricos y épicos latinos 
arcaicos en tratados gramaticales, y sirviendo la mayor parte de estos de ejemplo en 
abundantes discusiones relativas al género de las palabras, sea para prescribir un uso, sea 
para marcar una anomalía lingüística; la cuestión del género debe ser juzgada central en la 
filosofía lingüística latina, debido a que dicha centralidad parece ser una innovación de las 



escuelas romanas, dada la aparente ausencia de discusiones de carácter prescriptivo en 
materias de género entre los gramáticos griegos estudiados 
Estos asuntos han sido brevemente tratados por Corbeill (2008), en un compendio de 
numerosas instancias de discusión en autores romanos. Mientras aquel trabajo se centra en 
tratados de la antigüedad tardía, este trabajo buscará demostrar la importancia fundamental 
de De lingua latina como texto iniciador en este debate, especialmente de lo que se 
propondrá como una teoría del género gramatical expuesta en el libro XI y recuperada por 
autores posteriores. 
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Los textos homéricos han sido actualizados, resemantizados y refuncionalizados, parcial o 
totalmente, innumerables veces, desde su composición hasta la actualidad. La literatura 
destinada a niños y jóvenes (LIJ) no ha quedado al margen de estos procesos y autores 
argentinos, de renombrada trayectoria, han propuesto sus versiones de la Ilíada y la Odisea. 
En este trabajo abordamos una modalidad de reescritura, la transposición dramática o 
dramatización, en ¡Que sea la Odisea!de Adela Basch, obra que traslada las aventuras del 
héroe griego al terreno de la comedia a la vez que realiza una apropiación paródica de la 
épica homérica para niños. Consideramos en el análisis los distintos mecanismos de 
transformación del hipotexto; las diversas concepciones sobre literatura y texto literario que 
propone en función de los destinatarios ideales subyacentes; y las transformaciones 
ideológicas operadas que, en principio, parecen representar la cultura grecolatina de la 
Antigüedad a partir de sus vínculos con el mundo contemporáneo. 
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Son conocidos los problemas que nos dificultan el acceso a la lexicografía lesbia. Estas 
dificultades se exacerban por la carencia de una visión diacrónica de la lírica mélica, por la 
confluencia de los rasgos poéticos y dialectales y, además, por la priorización que se ha dado 
al estudio sobre el vocabulario épico homérico común. 
Partiendo del uso erótico de συµπαίζειν que introduce Anacreonte en el Fr. 13 (P), propondré, 
en la ponencia, un itinerario por el corpus sáfico para indagar en la búsqueda de este lexema 
o sinónimos. Seguidamente, realizaré un relevamiento y detenido análisis filológico del 
material léxico afín al campo semántico vinculado al “juego amoroso” que sí podemos 
identificar en fragmentos de la poeta lesbia que han sobrevivido hasta nuestros días. Para 
esta tarea, utilizaré como referencias, principalmente, las ediciones de Edgar Lobel y Denys 
Page (1955), Denys Page (1974), David Campbell (1982), Eva-María Voigt (1971). 
Finalmente, intentaré ofrecer conclusiones que atiendan, por un lado, a las limitaciones que 
presenta un repertorio tan mutilado; por el otro lado, las posibilidades extremadamente 
atractivas que nos ofrece abordar este corpus para contribuir al estudio de la lexicografía de 
la lírica mélica arcaica. 
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Metamorfosis de Apuleyo es una obra de ficción en prosa, actualmente considerada una 
novela latina. Como tal, comprende una compleja textura literaria y un continuo diálogo 
genérico, que implica la inclusión, transformación y conjunción de diversos lenguajes. Por 
ello, el problema entre forma y contenido es una constante que impregna toda la novela. Esto 
puede verse en la caracterización de los personajes, donde el autor también pone en juego el 
saber fisiognómico (Evans 1969; De Temmerman 2014, p. 1-45), según el cual determinada 
apariencia física garantiza cierta “verdad” interior. Sin embargo, Apuleyo, mediante un 
lenguaje hibrido, pone en relación diversos personajes cuyo aspecto no siempre corresponde 
a su comportamiento y los personajes no resultan lo que aparentan.  
Un ejemplo de ello es Sócrates en Met 1.6 y 1.19. En su caracterización, Apuleyo conjuga 
elementos de las diversas representaciones del filósofo (Keulen 2007, 42-43, 160-162). De 
este modo, sus atributos físicos posibilitan diversas interpretaciones literarias y lecturas 
fisiognómicas, no solo para el lector sino también para los personajes dentro de la obra 
(Keulen 2007, 42). En este caso, nos centraremos en la figura del personaje apuleyano como 
parte de la tradición cómica que ridiculiza a filósofos e intelectuales. Para ello, analizaremos 
la fisonomía de Sócrates en relación con el aspecto los integrantes del Pensadero, en Nubes 



de Aristófanes. A su vez, tendremos en consideración las implicancias fisiognómicas de tales 
rasgos, gestos y síntomas, para dar cuenta del uso variado y polisémico que hace Apuleyo 
de dichas características y, en última instancia, demostrar cómo el saber fisiognómico 
repercute en el diálogo literario. 
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En el presente trabajo se analizarán las adivinanzas contenidas en los capítulos “Riddles in 
the dark” e “Inside information”de la novella The Hobbit de J.R.R Tolkien en diversos 
niveles interpretativos. Se partirá de un análisis básico, tomando a los acertijos como recurso 
lúdico, en tanto duelo de adivinanzas y contrapunto verbal dentro de la trama, por parte de 
los personajes Bilbo, Gollum y Smaug. En un análisis más profundo, por un lado, se las 
pensará en tanto aenigmata, al estilo de las adivinanzas medievales inglesas, teniendo en 
cuenta fuentes medievales del siglo XI (adivinanzas del Códice de Exeter y "Salomón y 
Saturno" del Códice Nowell). Por otro lado, se las analizará en clave de conocimiento de 
mundo, en términos del análisis del discurso, por parte de los personajes, de elementos 
conocidos por cada uno de ellos, recordados (en el sentido de la etimología latina: “volver 
a pasar por el corazón”). El concepto de conocimiento de mundo “es la información que una 
persona tiene almacenada en su memoria a partir de lo que ha experimentado o vivido”. En 
el caso del juego entre Bilbo y Gollum y, posteriormente, entre Bilbo y Smaug, podría ser la 
clave para la formulación y resolución de cada adivinanza planteada. Cada uno apela a su 
conocimiento de mundo al formularla y las dificultades a la hora de llegar a la solución tienen 
que ver con que los saberes requeridos para resolverlas no son compartidos o recordados en 
la misma magnitud. En este punto, a partir del duelo entre Bilbo y Gollum, podríamos 
asociar ese conocimiento necesario con el sentido latino del verbo recordor, “volver a pasar 
por el corazón”, ya que, para resolver las adivinanzas, Gollum, como hobbit que fue/es, debe 
recordar un pasado que creía olvidado. 
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En este trabajo, enmarcado en el plan de investigación de una beca EVC-CIN, nos 
proponemos analizar, a partir de una lectura comparada de similitudes y novedades (Franco 
Carvalhal 1996), la respuesta de Aquiles (Cartas de los hombres de Graciela Rodríguez 
Alonso) a la carta enviada por Briseida (Heroida 3 de Ovidio) con el objeto de indagar cómo 
se reconfiguran algunos tópicos elegíacos desde la perspectiva de este héroe épico. Ambas 
cartas se enmarcan en distintos momentos ficcionales de composición: mientras que la 
Briseida ovidiana escribe luego de la separación forzada impuesta por Agamenón, Aquiles 
responde con posterioridad a la muerte de Patroclo. Creemos que esta distancia temporal 
dota a los intercambios de una diferente carga emocional con respecto a la situación 
particular de cada enunciador (Kennedy 1984). En este sentido, el análisis se desarrollará en 
torno a cuatro ejes: el amor, el abandono, la gloria y la muerte.  
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El De professione religiosorum es una de las obras menos estudiadas del humanista romano 
Lorenzo Valla (c.1406-1457). Se trata de un diálogo en la tradición platónico-ciceroniana 
cuyo asunto central es si las personas que se unen a las distintas órdenes religiosas tienen 
por este motivo mayores posibilidades de alcanzar la salvación. El orador principal del 
diálogo, Laurentius, se opone a esta concepción, y en su argumentación utiliza numerosos 
argumentos anti monacales que eran comunes en el Quattrocento. Su adversario, 
denominado simplemente Frater, defenderá la superioridad de la vida en las órdenes 
religiosas como camino al cielo. El propósito de este trabajo consiste en analizar la estructura 
dialógica y argumentativa del De professione en relación tanto con los otros diálogos de 
Lorenzo Valla (el De vero bono y De libero arbitrio) como con el renacer del género 
dialógico en el siglo XV en el contexto de la recuperación de los géneros literario-filosóficos 
de la antigüedad grecorromana. Partimos de la hipótesis de que la propuesta de Valla consiste 
en poner en tensión la autorrepresentación de las órdenes religiosas a partir de un despliegue 
de herramientas retóricas y filológicas que permiten entrever una concepción diferente de la 
relación entre studia humanitatis y fe religiosa.  
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En esta presentación analizaremos cómo a través de cuidados procedimientos literarios, 
Luciano de Samosata despliega en su original y particular pacto de lectura, elementos 
narrativos y diegéticos que permiten considerar esta obra como un precursor (según lo 
explicita J. L. Borges  en “Kafka y sus precursores”) del género de la Ciencia Ficción. 
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Posthomérica de Quinto de Esmirna es un poema épico del siglo III d. C. compuesto en 
lenguaje y estilo homéricos. Desde sus primeras líneas “Desde que Héctor, semejante a un 
dios, fue vencido por el hijo de Peleo…” ilustra la intención del poeta de continuar los hechos 
narrados en Ilíada mediante una composición en lengua griega que recoge los sucesos del 
Ciclo Troyano completando el vacío narrativo entre Ilíada y Odisea. Esto se lleva a cabo en 
catorce libros que detallan -entre otros episodios- el destino de Pentesilea y Memnón (I-II), 
las muertes de Aquiles y Áyax (III-V), la llegada y hazañas de Eurípilo, Neoptólemo y 
Filoctetes en Troya (VI-IX), el final de Paris, el ardid del caballo, el saqueo de la ciudad, la 
victoria griega y el inicio del retorno de los  griegos a sus patrias (X-XIV). Las líneas finales 
del poema resultan igualmente reveladoras que las iniciales: “...y llegaron a donde pudieron, 
aquellos que escaparon al funesto huracán sobre el ponto”, enlazando, de este modo, 
Posthomérica con el inicio de Odisea. 
En cuanto a las ediciones del texto griego, aunque han sido reconocidas por su valor las 
decimonónicas de T. Tychsen (1807), A. Köchly (1850) y A. Zimmermann (1891), así como 
la posterior de A. Way (1913), existe consenso por parte de la crítica en señalar que la edición 



bilingüe (griego-francés) en tres tomos de F. Vian (1963-1969) resulta superadora de las 
anteriores ya que defiende el texto transmitido frente a las correcciones innecesarias de sus 
predecesores.  
En el presente trabajo realizaremos una historización del proceso de fijación del texto de 
Posthomérica de Quinto de Esmirna para reflexionar en torno a la convivencia entre la 
filología y la crítica literaria en las diversas ediciones de esta obra. Abordaremos fragmentos 
seleccionados del libro VII para analizar el modo en que las decisiones de un editor 
modifican el texto en sí mismo, su materialidad, y la forma en que el aparato crítico incide 
en nuestras posibles lecturas. 
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En los versos 185-302 del libro 8 de Eneida, Evandro le relata a Eneas el mito de Hércules 
y Caco. De este modo, nos enteramos de que en otro tiempo vivió en el Lacio un ser 
monstruoso que causaba terror con sus crímenes, hasta que llegó el auxilio de Hércules. 
Nuestra hipótesis es que el relato de Evandro puede interpretarse como una descripción del 
paso de una Edad de Hierro a una Edad de Oro. Si comparamos el pasaje con el mito de las 
Edades registrado, entre otras fuentes, en Hesíodo, Ovidio y el propio Virgilio, notamos que 
la descripción de Evandro sobre Caco posee muchas características en común con la llamada 
Edad de Hierro. Esta es presentada como un tiempo lleno de asesinatos, robos y traiciones, 
incluso entre familiares. En cuanto a Caco, Evandro dice que se trataba de un personaje que 
cometía asesinatos; tampoco era un buen anfitrión, pues, apenas llegado Hércules al Lacio, 
le robó su ganado; por último, a través de Servio, nos enteramos de que Caco tuvo una 
disputa con su propia hermana, Caca, es decir que ni siquiera con sus familiares tenía un 
buen vínculo. Finalmente, con el triunfo de Hércules sobre Caco podemos hablar de un 
regreso de la Edad de Oro, de un tiempo de paz, lo que además podemos interpretar como 
una analogía con los triunfos de Eneas sobre Turno y de Augusto sobre Marco Antonio y 
Cleopatra. 
 
Bibliografía 
Galinsky, K., “The Hercules-Cacus Episode in Aeneid VIII”, AJP 87.1, 1966, pp. 18-51. 
Perkell, C., “The Golden Age and Its Contradictions in the Poetry of Vergil”, Vergilius 48, 2002, pp. 3-39. 
Pogorzelski, R. J., “The ‘Reassurance of Fratricide’ in the Aeneid”, AJP 130.2, 2009, pp. 261-289. 
Quint, D., “Culture and Nature in Book 8”, en Virgil’s Double Cross. Design and Meaning in the Aeneid, 

Princeton, 2018, pp. 114-149. 
Secci, D. A., “Hercules, Cacus, and Evander’s Myth Making in Aeneid 8”, HSPh 107, 2013, pp. 195-227. 
 
 

 
 



Proyectos de investigación 
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Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal identificar la presencia de 
figuras, temas, tópicos y relatos provenientes de la antigüedad grecorromana en la 
producción artística regional y nacional y en los discursos sociales vinculados con los 
activismos femeninos, feministas y de la diversidad (o disidencia) sexual y de género de 
nuestra contemporaneidad. Más precisamente, se busca estudiarlos a partir de la perspectiva 
crítica de los estudios de género, con énfasis en las elaboraciones sobre la socialidad de los 
afectos de Sara Ahmed. De este modo, se espera aportar a una comprensión de los modos en 
que se configura y reconfigura la denominada ‘recepción clásica’, atendiendo a las 
estrategias retóricas y los imaginarios convocados y movilizados en y desde el presente que 
se repiten y desplazan en la larga duración de eso que se denomina ‘cultura occidental’. 
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Metamorfosis de Ovidio propone en el proemio un continuum narrativo desde los orígenes 
del mundo hasta la época del poeta. Esta lectura lineal del tiempo se entremezcla con las 
temporalidades cíclicas de la naturaleza, que en los análisis críticos del poema no han sido 
suficientemente consideradas. En consecuencia, proponemos en este proyecto doctoral el 
estudio de los ciclos de catástrofes naturales en Metamorfosis (el diluvio, la conflagración 
universal y la peste de Egina) para analizar un patrón temporal cíclico cosmos-caos-cosmos. 
Por último, cabe aclarar que este plan de trabajo se presentó y obtuvo una Beca Doctoral 
otorgada por el CONICET (2022) bajo la dirección de la Dra. María Emilia Cairo y la 
codirección del Dr. Pablo Martínez Astorino.  
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Este plan de trabajo fue presentado en la convocatoria del año 2023 a becas de Doctorado 
en Letras, tanto en Conicet como en la UNLP. Tiene como objetivo general estudiar el 
concepto de naturaleza en las Epístolas morales a Lucilio de Séneca para comprender su 
relevancia en esta obra y, además, contribuir al estudio de la obra completa del autor romano. 
En particular, a partir de los dos sentidos básicos que posee natura para el estoicismo, 
principio interno de un ser y principio cósmico (Pellicer, 1996), el plan se propone 
profundizar y complejizar estos sentidos, pues es posible añadir a ellos numerosas 
significaciones que la naturaleza posee en las Epístolas de Séneca. Un primer relevamiento 
de las apariciones tanto del sustantivo natura como de su adjetivo derivado naturalis 
permitió evidenciar la frecuencia y, por lo tanto, la importancia de la naturaleza en el 
epistolario. El presente plan pretende estudiar específicamente cada aparición en relación a 
su función sintáctica, lo que permitirá, a su vez, entender el sentido de cada una. 
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El presente trabajo surge a partir de la propuesta temática de investigación doctoral, la cual 
supone el paso inicial para consolidar el proyecto de investigación doctoral. 
El proyecto pretende estudiar las distintas apariciones del latín en la obra sorjuanina. El 
corpus seleccionado exhibe los distintos usos de la lengua latina, que van desde un recurso 
retórico hasta un instrumento clave en el delineado de una autoría y de un público lector 
particulares. Se proponen como puntos de partida para este estudio las líneas de investigación 
que han indagado tanto la circulación y los usos del latín en la España y Nueva España del 
siglo XVII, como la presencia de las fuentes clásicas en la obra de Sor Juana que pueden 
caracterizarse como “archivo clásico”. Aunque esta investigación supone una revisión y 
actualización bibliográfica, no se limitará a la descripción y rastreo de las apariciones del 
latín, sino que se pretende comprender y analizar la inclusión de la lengua latina como un 
modo de enunciar cierta autoría y de construir un público lector, que varía según las distintas 
obras de Sor Juana. 
En este marco creemos que sería provechoso para el intercambio la presentación de la 
propuesta temática doctoral, la cual, además, estará acompañada de un ejemplo de análisis a 
partir de dos villancicos de sor Juana Inés de la Cruz (uno, incluido entre aquellos cantados 
en la festividad de la Asunción de María, y otro, perteneciente a los villancicos de la 
celebración de San Pedro Nolasco); villancicos que permiten ver tanto las tradiciones que 



allí se aprovechan, como las conexiones que el latín vulgar establece con el género del 
villancico como género popular, oral y efímero.  
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La investigación pretende contribuir al conocimiento de los líderes de la antigua Atenas, 
tomando como eje de análisis sus años de juventud y de formación. Para ello, nos centramos 
en el estudio de las Vidas paralelas de Plutarco, ponderando que es la única fuente antigua 
que aborda el tema de manera orgánica, en el marco de la indagación general de las figuras 
políticas destacadas del mundo clásico. En efecto, los capítulos iniciales de las biografías 
plutarqueas están dedicados a narrar los primeros años de la vida de los personajes retratados, 
capítulos en donde surgen temas como la influencia de la familia, la muestra de los primeros 
rasgos de la personalidad y, en tensión con estos elementos, la instrucción que reciben. El 
corpus a analizar está compuesto por las vidas de Teseo, Solón, Temístocles, Pericles, 
Alcibíades, Arístides, Cimón, Nicias, Demóstenes y Foción, y se analizan de manera 
complementaria otros testimonios antiguos (entre los que se encuentran Heródoto, Platón, 
Tucídides, Aristófanes y Aristóteles), con la intención de delinear un panorama amplio sobre 
las representaciones de la juventud y la educación de los líderes atenienses. A partir de un 
abordaje filológico e intertextual la investigación se propone dar cuenta de las recurrencias 
temáticas en los textos del corpus, así como de sus diferencias, para llegar a una 
caracterización de la(s) representación(es) antigua(s) de la juventud y la paideía de los 
personajes más importantes de la vida política de Atenas. Asimismo, se lleva adelante un 
trabajo de tipo interdisciplinario: el grupo cuenta con especialistas tanto del área de Lengua 
y Literatura Clásicas como de Historia, Arte y Filosofía antiguas, lo que posibilita un 
fructífero intercambio entre estos enfoques. La investigadora responsable del proyecto es 
Analía Sapere. El equipo está conformado por Mariana Franco, María José, Juan Manuel 
Melone, Diego Paiaro, Nerina Palermo, Carolina Reznik y Lucas Rodrigo. 
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Presentamos un resumen de la tesis doctoral que estamos llevando a cabo con una beca del 
Conicet, iniciada en abril de este año. Como hipótesis de trabajo planteamos que la llamada 
Pax Augusta fue representada de diversos modos por los poetas romanos; en el caso de 
Horacio, entre otras formas, es a través de lo que denominamos tópico de los “buenos 
hermanos”. Hallamos dos grandes etapas en su carrera poética. En sus poemas de juventud, 
como los Epodos 7 y 16, escritos entre los años 42 y 32, había presentado una visión negativa 
de la historia de Roma, desde el fratricidio de Rómulo contra Remo hasta las guerras civiles 
del siglo I a. C. En sus poemas de la etapa augustea, como las Odas, por el contrario, presenta 
una visión positiva, tanto de la historia de Roma (por ejemplo, ya no menciona el fratricidio) 
como del gobierno de Augusto.  
En la tesis, pues, exploramos qué figuras de “buenos hermanos” aparecen en la obra de 
Horacio. Por ejemplo, menciona a los Dioscuros, Cástor y Pólux (Sat. 2, 1. 25, Epist. 2, 1. 
5, Carm. 1, 3. 2); a Pólux junto a Rómulo (Carm. 1, 12. 25-33, Carm. 3, 3. 9-16); a su 
contemporáneo Proculeyo (Carm. 2, 2. 5-8), quien actuó como un padre al ayudar 
económicamente a sus dos hermanos cuando estos estaban en ruinas; a Octavia (Carm. 3, 
14. 7), hermana de Augusto y madre de Marcelo, que recibió con una fiesta en la primavera 
del año 24 a su hermano luego de que hubiera pasado tres años en la guerra contra los 
cántabros en Hispania. Así, pues, vemos que la representación del tiempo está en constante 
tensión con el poder y la imagen que se quiera presentar acerca de él: “Es evidente que el 
pasado siempre es una construcción del presente, y que la verdad acerca de ese pasado 
siempre es una cuestión política” (Nasta 2001: 80). 
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