
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO  : Lenguas y literaturas clásicas

SEMINARIO  : Utopía antigua: deseo y realidad en el Hipólito de
Eurípides 

PROFESOR  : Dr. Hernán Martignone

CUATRIMESTRE  : segundo

AÑO  : 2017

PROGRAMA Nº  : 

 



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
Seminario: Utopía antigua: deseo y realidad en el Hipólito de Eurípides 
Profesor: Dr. Hernán Martignone 
Cuatrimestre y año: segundo cuatrimestre de 2017
Programa Nº: 

1. Objetivos 
Son objetivos de este Seminario que los estudiantes

 Internalicen el trabajo con la lengua griega a través del análisis filológico de textos
originales;
 Profundicen  su  conocimiento  de  la  tragedia  griega  en  general  y  de  la  tragedia
euripidea en particular;
 Se aproximen a los debates en torno de la noción de “utopía” aplicada al estudio de
los textos antiguos;
 Aborden un texto trágico como el  Hipólito de Eurípides desde una perspectiva de
análisis específica;
 Puedan vincular dicho enfoque utópico con otras líneas interpretativas.

2. Contenidos
Unidad 1 
Eurípides y la tragedia
Eurípides, el más trágico de todos los poetas. Vinculación con las poéticas trágicas de
Esquilo y Sófocles. La visión antigua y moderna sobre Eurípides y su obra. El lugar del
Hipólito portador de corona (II) en el corpus conservado y su relación con el Hipólito
velado (I). Introducción a la lectura de esta tragedia en clave utópica.

Unidad 2
Utopía antigua
El problema del anacronismo y de la definición del concepto de “utopía”. Diferentes
abordajes y enfoques teóricos  del  discurso utópico.  La  utopía antigua  de Homero a
Aristóteles. Utopía y tragedia. Utopía y distopía: la tierra de los feacios, la sociedad de
los cíclopes, el país de las amazonas. Noción de heterotopía en Foucault. 

Unidad 3
Lectura del Hipólito en clave utópica
La expresión de deseos irrealizables como germen de los planteos utópicos en la obra.
Espacios utópicos y heterotópicos: status quo en el prólogo de Afrodita, prado “intacto”
y la  visión  de  Atenas  como  “utopía  realizada”.  Hipólito,  homo utopicus:  bastardía,
herencia amazónica y práctica deportiva como rasgos definitorios de la personalidad
“utópica”  de  Hipólito.  La  (anti)utopía  de  un  mundo  sin  mujeres:  intertextualidad
hesiódica y relación con otros textos trágicos. El fin de la utopía para el individuo y para
la pólis: el viaje trunco de Hipólito (el mar, la eremía y lo monstruoso). 
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4. Actividades planificadas

Para la inscripción al seminario es requisito que el estudiante haya aprobado dos niveles
de lengua griega clásica, y cursado, al menos, el tercero.  
El seminario se desarrollará en dos reuniones semanales de 2 (dos) horas cada una.
La modalidad de los encuentros será la correspondiente a un seminario de grado. El
docente introducirá los temas a estudiar y discutir y coordinará la lectura, exposición y
evaluación crítica de la bibliografía (en español y en otras lenguas) por parte de los
alumnos, que se distribuirá de acuerdo con su número, orientaciones, conocimiento de
lenguas  e  intereses.  Asimismo,  dirigirá  el  análisis,  la  traducción  y  el  comentario
filológico e interpretativo de los textos griegos que los alumnos prepararán para trabajar
en clase. 

5. Criterios y formas de evaluación 

Se requerirá la participación activa de los estudiantes en la lectura de la bibliografía
secundaria así como en la traducción y comentario de los textos seleccionados.
Las exposiciones deberán ser claras, completas y con un vocabulario adecuado, e irán
acompañadas de un breve fichaje bibliográfico y resumen.
Se solicitará, antes de la finalización de la cursada, la elaboración de un breve plan de
monografía, previa consulta con el docente.

6. Alternativas de promoción 

El  alumno  deberá  cumplir  el  80% de  asistencia  y  obtener  4  (cuatro)  puntos  como
mínimo  en  la  evaluación  de  su  desempeño  en  el  seminario  (lectura  de  bibliografía
secundaria,  traducciones,  participación  en  clase,  elaboración  de  un  breve  plan  de
monografía). La aprobación se logra con la presentación de una monografía, dentro de
los cuatro años posteriores a la finalización del seminario, que deberá ser calificada con
un mínimo de 4 (cuatro) puntos. En la nota numérica final se integrarán la nota obtenida
en la monografía y la evaluación cualitativa de la cursada. 

Firma: 

Aclaración: Dr. Hernán Martignone 


