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El presente curso está en el marco del Programa de Extensión Filo y Secundarios (Resolución 

CD N°1175/2018) cuyo objetivo central es tender puentes entre las prácticas universitarias y 

lxs estudiantxs de escuelas secundarias.  

 

Fundamentación 

Este curso de extensión se pregunta por el modo en que la literatura aborda problemas que 

provienen de relaciones sociales distorsivas, problemas que se designan con el término de 

“alienación”. Desde la Ilustración, la comprensión crítica de la sociedad moderna, de su 

dinámica capitalista y de sus formas políticas, reveló una contradicción fundamental, 

atrofiante e insalvable en sus propios términos. Por un lado, las relaciones económicas y 

políticas modernas permiten un desarrollo históricamente inaudito de las capacidades 

humanas, para las cuales ya no hay casi obstáculo natural que no pueda sortearse. Por el otro, 

frente a esta creciente riqueza de desarrollos y bienes, de descubrimientos y aplicaciones, el 

individuo moderno aparece como un ser empobrecido material y psicológicamente, 

embrutecido, atrofiado físicamente, imposibilitado de asumir plenamente los frutos del 

trabajo que realiza como ser social. Ejemplar es la formulación que Friedrich Schiller hizo en 

1795 de este antagonismo entre lo alcanzado por el género y la miseria del individuo. 

Contraponiendo artificiosamente una supuesta armonía de la Grecia clásica al desgarro 

actual, afirma sobre este que: “¡Pero qué distinto todo entre nosotros, modernos! También en 

nuestro caso se ha proyectado, ampliada, la imagen de la especie en los individuos… pero en 

fragmentos aislados sin posible combinación, de manera que hemos de indagar individuo por 

individuo para componer la totalidad de la especie. […] Vemos que no solo sujetos 

individuales, sino clases enteras de hombres, desarrollan únicamente una parte de sus 

capacidades, mientras que las restantes, como órganos atrofiados, apenas llegan a 

manifestarse” (1990: 145).  

Este desfasaje, típico de la Modernidad capitalista pero de ninguna manera exclusivo 

de ella, recibe el nombre de “alienación” (en ocasiones, también el de “enajenación”). La 

superación de la alienación constituye el alfa y omega, la cuestión primera y última de todo 

pensamiento crítico: se trata de analizar los elementos que impiden que los individuos 

asuman conscientemente y para su desarrollo en cuanto seres dignos las posibilidades que se 

encuentran objetivamente disponibles. Pues, como ha señalado Karl Marx en su obra madura, 

no se trata de “realizar ningún ideal”, sino “simplemente de liberar elementos que ya se han 

desarrollado” (MEOE 5: 148, el énfasis es nuestro).  

Ahora bien, ¿cómo reflejan las obras literarias la alienación? Resulta característico de 

las reflexiones desarrolladas en el espacio centroeuropeo moderno sobre la literatura que esta 
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se conciba como una práctica humanamente digna, como una forma del hacer que se 

contrapone de un modo declarado y radical a los múltiples desgarros y miserias que cimentan 

la vida moderna (cf. Lukács 2013, Jameson 1971 y Städke 2010). Esta concepción, que 

madura en la Ilustración tardía casi en paralelo con la crítica de la alienación, impulsa durante 

el siglo XIX una serie de conceptualizaciones que definen las formas literarias modernas 

(entre ellas, ante todo, el género novela) como mediaciones históricas que a la vez expresan y 

critican –impugnan, liberan– tales desgarramientos. 

Este curso de extensión se propone indagar, de manera provisoria, diferentes modos 

en que la literatura ha expresado críticamente casos de alienación. La exposición se divide en 

cuatro partes. En primer lugar, se presentará una definición operativa del concepto de 

alienación: se mostrará que, si bien esta aparece como rasgo típico de la Modernidad a partir 

de la ubicuidad y potencia que en ella adquieren las alienaciones económicas, de ninguna 

manera puede hablarse de la categoría como de algo estrictamente moderno o estrictamente 

económico. Se expondrán, asimismo, nociones básicas acerca del modo en que las obras 

literarias abordan la historia: aquí, el concepto fundamental es el de forma. Los siguientes tres 

encuentros se dedican a análisis particulares: nos detendremos en una obra dramática (la 

tragedia Las troyanas, de Eurípides), una narrativa (el cuento “El hombre de la multitud”, de 

Edgar Allan Poe) y, finalmente, dos piezas líricas (poemas XXI y XXVIII de Trilce, de César 

Vallejo). Se trata de ver en cada caso aspectos generales de lo dramático, lo narrativo y lo 

lírico, a la vez que los modos particulares del género y las estrategias de la obra singular.  

 

Objetivos 

 

- Difundir la carrera de Letras a estudiantes de escuelas secundarias. 

- Acercar a lxs estudiantes secundarios a las prácticas de la vida universitaria. 

- Divulgar conocimiento científico producido en nuestra facultad con el fin de aportar a 

la democratización de la universidad.  

- Problematizar los alcances conceptuales de la categoría de alienación; 

- Introducir en el problema de la forma literaria y, ante todo, en el problema de los 

géneros literarios;  

- Presentar elementos básicos del análisis literario. 

 

Dinámica del curso 

El seminario se efectuará en cuatro encuentros semanales con una modalidad virtual, a través 

de la plataforma Google meet.  En cada encuentro, el docente expondrá el tema 

correspondiente y propiciará un espacio de debates y consultas. A su vez, se dispondrá de un 

espacio en el campus virtual de FILO:UBA para que lxs estudiantes consulten los materiales 

y planteen dudas, preguntas y consultas.  

 

Los encuentros virtuales tendrán lugar los jueves de noviembre de 17hs a 19hs por el 

siguiente  enlace:  

 



https://meet.google.com/vkx-wtvw-qeg 

 

Cronograma 

1er encuentro, 4 de noviembre, 17hs.: Alienación y literatura, conceptos generales 

Rasgos generales del concepto de alienación. Desfasaje entre individuo y género. Desarrollo 

de las capacidades individuales versus desarrollo de la personalidad individual. Alienación 

como mala objetivación, como creación de un mundo objetivo que cobra vida y se vuelve 

hostil. Aspectos del problema en Marx y Lukács. Concepto de literatura como modelo de 

objetivación no alienante. Importancia del concepto de forma.  

 

2do encuentro, 11 de noviembre, 17hs.: Las troyanas, de Eurípides 

Breve introducción a los géneros literarios y su clasificación en narrativos, dramáticos y 

líricos. Carácter insuperablemente histórico de los géneros. Drama y tragedia clásica. Forma 

de la tragicidad en Las troyanas, de Eurípides. La alienación del varón respecto de la mujer 

como forma primigenia de la alienación. Tragedia, ideología y alienación: la conciencia de 

una alienación no significa su superación.  

 

3er encuentro, 18 de noviembre, 17hs.: “El hombre de la multitud”, de Edgar Allan Poe 

Breve introducción a la teoría del cuento moderno. Aspectos del género policial. 

Desaparición de la individualidad, manifestaciones del anonimato y la sospecha generalizada. 

División técnica del trabajo, mercado internacional. Alienación como enajenación de los 

atributos subjetivos del ser humano y la emergencia de un sujeto automático. Perspectiva del 

extranjero. 

 

4to encuentro, 25 de noviembre, 17hs.: Trilce, de César Vallejo 

Elementos básicos de la expresión lírica: intensificación del carácter poético del lenguaje y 

mediación de la interioridad como categoría histórica y social. Introducción a la categoría de 

figura retórica. La poesía lírica no es expresión abstracta de sentimientos. Modernidad, dinero 

y miseria en la crítica de Vallejo.  

 

Materiales de estudio 

 

Eurípides, Las troyanas. Trad. de J. L. Calvo Martínez. Madrid: Gredos, 2010. 

Droste-Hülshoff, Annette von. El haya de los judíos. En: VVAA, Cuentos alemanes del siglo 

XIX. Selección, prólogo y versión castellana de I. M. de Brugger. Buenos Aires: 

Corregidor, 1977, pp. 113-161. 

Vallejo, César. Trilce. Lima: Peisa, 1987.  
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