
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS

CÓDIGO Nº: 

SEMINARIO: LAS GUERRAS CIVILES EN LA POESÍA LATINA DURANTE EL PRINCIPADO
AUGUSTAL

MODALIDAD DE DICTADO: 
SEMIPRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL.

PROFESORA: BREIJO, MARIANA VANESA

2º CUATRIMESTRE 2024

AÑO: 2024



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS
CÓDIGO Nº: 
SEMINARIO: LAS GUERRAS CIVILES EN LA POESÍA LATINA DURANTE EL PRINCIPADO
AUGUSTAL
MODALIDAD DE DICTADO: SEMIPRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2023-2382-
UBA-DCT#FFYL1

CARGA HORARIA: 64 HORAS
2º CUATRIMESTRE 2024

PROFESORA: BREIJO, MARIANA VANESA

a. Fundamentación y descripción

En 1959, Adcock afirmaba, a propósito de la actitud de los romanos ante la guerra, que “they
lost many battles, but in almost all their wars there was one battle they made sure of winning: the last
one” (1959:15). En este sentido, las guerras civiles constituyen una paradoja, puesto que el enemigo es
idéntico  a  uno mismo.  La violencia,  surgida de la  discordia  civil,  ataca  fundamentalmente  la  idea
misma de comunidad: allí donde “vencer” y “ser vencidos” confluyen simultáneamente en idénticos
actores, es la identidad misma la que se pone en jaque. Por tal motivo, posiblemente, las guerras civiles
del último período republicano en Roma no solo dejaron una marca profunda en la producción literaria
de la época, sino que continúan siendo intertextos efectivos a través de traducciones y apropiaciones
hasta nuestros días (Breed – Damon – Rossi, 2010:4). Tal preponderancia además implicó el desarrollo
de un léxico específico, puesto que los términos del campo semántico de la guerra tenían su definición
y especificidad en función del conflicto con un hostis, es decir, un enemigo exterior a la unidad jurídica
constituida por el Populus. En consecuencia, el léxico referido a los conflictos surgidos en el seno de la
familia y en el ámbito privado extendieron tempranamente su ámbito de aplicación a aquellos surgidos
en el interior de la comunidad, y se especializaron, principalmente en el último siglo de la República, en
el campo léxico político. Pero una vez que, tras la batalla de Accio -más simbólica, que históricamente-
se dio fin a los conflictos, el pasado reciente se volvió materia prima y simiente para la construcción de
la nueva configuración política y cultural. Los orígenes de Roma y la batalla de Accio fueron dos de los
polos unidos por un mismo hilo  conductor:  el  hálito  fundacional.  Las guerras civiles,  míticamente
prefiguradas en múltiples episodios, resultaron en la expiación de la cual, como el enjambre de abejas
del Aristeo virgiliano, renacería la nueva Roma y su imperium sine fine.

Si bien la poesía del período augustal forma parte de los contenidos de los niveles de Lengua y
Cultura Latinas, consideramos que abordar su estudio desde un eje temático transversal, que atraviesa
distintos  autores y distintos  géneros,  permite  ahondar en la problematización de la  literatura  latina
como una instancia en la que las disputas políticas encuentran su lugar y en donde las mismas tienen
efectos performativos (Habinek, 1998). En consecuencia, abordar el estudio desde este punto de vista
permite dejar en suspenso el debate en torno a la acción de los poetas como propagandistas, voluntarios
o por coerción, de la ideología augustal y, como señala Gruen (1986: 56) considerar que cuando ciertos

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de
2023  las  pautas  complementarias  a  las  que  deberán  ajustarse  aquellos  equipos  docentes  que  opten  por  dictar  algún
porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.



conceptos aparecen consistentemente, esto refleja al menos una atmósfera predominante de discusión
pública. De este modo, es posible escudriñar en esos debates la compleja negociación entre necesidades
prácticas, formas heredadas e intereses en competencia que constituyen en parte la génesis de la idea
misma de “lo Augustal” (Cfr. Kennedy, 1992; Habinek – Schiesaro, 1997).

b. Objetivos:

Son objetivos de este seminario que lxs estudiantes puedan:

 Ampliar y profundizar los conocimientos sobre la poesía del período augustal.
 Leer crítica y evaluativamente la bibliografía crítica, contextualizar su instancia de producción

y contrastar posturas divergentes.
 Reflexionar  en  torno  a  la  relación  entre  literatura,  poetas  y  poder  como  una  interacción

dialógica compleja y en transformación.
 Interiorizarse en las nociones y conceptos específicos relativos a la(s) guerra(s) civil(es) en el

final del período republicano y en sus transformaciones en la transición al Principado.
 Analizar, a través de las fuentes, los ejes temáticos recurrentes en torno al tratamiento, directo o

indirecto, del tema de las guerras civiles.
 Observar  la  importancia  de  los  diálogos  intertextuales  e  intergenéricos  como  emergentes

textuales de los debates en la construcción del sentido.

Además, se espera que logren:
 Afianzar sus habilidades en el uso de los instrumenta studiorum, la búsqueda bibliográfica y el

manejo autónomo con ediciones críticas y comentario.
 Formular hipótesis y fundamentarlas.
 Realizar producciones orales y escritas apropiadas para la circulación académica.

c. Contenidos: 

Unidad 1: Problemas en torno a la poesía y el poder durante el Principado

La literatura latina como espacio de disputa de poder y como práctica social. El estatus social de los
poetas en el Principado. Problemas teóricos en torno a la interpretación de la relación entre los poetas y
Augusto. “Pro-augustales” vs “anti-augustales”. Lecturas “optimistas” vs “pesimistas”. El peso de la
recepción moderna en la interpretación. La transversalidad de la guerra civil en la literatura del período.

Unidad 2: Nociones relativas a la guerra civil en Roma

La crisis  de  la  República.  Conflictos  internos  y externos.  La  expresión  de  los  conflictos  políticos
internos (discordia,  simultas,  turba,  seditio,  tumultus,  motus y  dissensio). La oposición entre  bellum
externum y  bellum  internum  (domesticum,  intestinum).  La  noción  intensiva  de  bellum  civile.
Diferencias entre  hostis  e  inimicus  y el desarrollo del  hostis externus.  El desarrollo de la noción de



bellum plus quam civilia  en el período imperial.  Pax y concordia como términos alternos a bellum y
discordia. Definiciones. Selección de pasajes de Cicerón, Salustio, César, Augusto, Lucano, Séneca y
Tácito.

Unidad 3: Los mitos fundacionales a la luz de las guerras civiles

Rómulo y Remo: el fraticidio fundante. La discordia fratrum como explicación etiológica del conflicto
civil. Furor, vis, culpa y expiación. La violencia constructiva. Aristeo y Proteo, Hércules y Caco, Eneas
y Turno: antítesis y complementariedad de los pares. La apoteosis de los héroes. El debate en torno a la
ambigüedad y sus consecuencias interpretativas. Diálogos intertextuales e intergenéricos. Selección y
análisis de pasajes de Virgilio (Georgica,  Aeneis), Horacio (Epodos,  Carmina), Tibulo, II; Propercio,
IV, 1, 9 y Ovidio (Metamorphoses, Fasti)

Unidad 4: La batalla de Accio, Apolo y Augusto

Apolo y Octaviano  versus Baco y Antonio. La victoria de Accio y su celebración. Los adversarios:
Antonio, Cleopatra. Monumentos, artes plásticas y ecfrasis: el templo de Apolo y el escudo de Eneas.
La consagración de Augusto. Selección y análisis de pasajes de Virgilio (Georgica, Aeneis), Horacio
(Epodos, Carmina), Tibulo, II; Propercio, IV, 6 y Ovidio (Fasti, Metamorphoses).

d. Bibliografía
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University Press. (Traducción al español de M. Breijo).
White, P. (1993) Promised verse. Poets in the society of Augustan Rome, Harvard University Press.

Unidad 2: Nociones relativas a la guerra civil en Roma

Bibliografía obligatoria

Arena, V. (2020) “The notion of  bellum civile in the last century of the Republic”, in Pina Polo, F.
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Zaragoza, pp. 27-39.
Grancé, N. (2003) “Cicéron contre Antoine: la désignation de l’ennemi dans la guerre civile”, Mots.Les
discours de la guerre 73, pp. 9-23.
Jal,  P.  (1963)  La Guerre Civile  à Rome.  Chap.1 “Le «bellum civile»  à Rome:  sa définition  et  sa
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Lowrie, M. - Vinken, B. (2022) “Figures of Discord”, in  Civil War and the Collapse of the Social
Bond. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 9-46.
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nel mondo antico. Milano: Vita e Pensiero, pp. 123-140.
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175-198.
Astorino,  P.  (2008).  “Del  ‘Sanctius  Animal’  a  La  Apoteosis :  Hércules  En Las  ‘Metamorfosis’  de
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e. Organización del dictado de seminario 

El  seminario  se  dicta  atendiendo  a  lo  dispuesto  por  REDEC-2023-2382-UBA-DCT#FFYL la  cual
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo
2024.

El seminario se dictará en modalidad semipresencial,  y comprenderá actividades presenciales en un
aula y horario predefinidos y actividades asincrónicas, según se detalla a continuación:

Actividades presenciales: consistirán en encuentros semanales de 2 horas de duración en el curso de los
cuales se trabajarán los distintos puntos del programa a partir del intercambio entre la docente y lxs
asistentes, que incluirá la presentación de los temas, el comentario compartido de la bibliografía, el
análisis y comentario del corpus seleccionado y del aporte de la bibliografía crítica específica. 

Actividades asincrónicas: destinadas a la resolución de actividades sobre el corpus y la bibliografía
crítica, preparación de resúmenes, presentaciones y exposiciones orales. El material será distribuido y
presentado a través del campus asignado al seminario.

Carga Horaria: 

Seminario  cuatrimestral.  La  carga  horaria  es  de  64  horas  distribuidas  2  horas  semanales  de  clase
presencial y 2 horas de actividades asincrónicas. 

f. Organización de la evaluación 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res. (CD)
Nº 4428/17):

Regularización del seminario: 
Es condición para alcanzar la regularidad de los seminarios:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la Docente a cargo
dispondrá de un dispositivo durante la cursada.

Aprobación del seminario: 
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final integrador
que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada y
del trabajo final integrador.

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo
nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no
presente  su  trabajo  dentro  del  plazo  fijado,  no  podrá  ser  considerado/a  para  la  aprobación  del
seminario.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios es



de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización. 

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y  MODALIDADES  DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes  que  se encuentren  cursando bajo  el  Régimen Transitorio  de  Asistencia,  Regularidad  y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará
sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes
y los/las Profesores a cargo del seminario.

g. Recomendaciones

Se recomienda que lxs estudiantes hayan cursado o tengan conocimientos equivalentes a los requeridos
para las asignaturas Lengua y Cultura Latinas I y II. No excluyente.

Lic. Mariana V. Breijo

Dra. Liliana Pégolo

Directora del Departamento 

de Lenguas y Literaturas Clásicas


	Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del Bimestre de Verano, 1º y 2º cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.
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