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Presentación:  
Esta materia ofrece al estudiante de Letras Clásicas un entrenamiento en una de las corrientes actuales 
más relevantes en el estudio de la Historia de la Traducción, dentro del conjunto de posibles 
metodologías, cual es la llamada “Historia cultural de la traducción”. Para ello, plantearemos un panorama 
general al inicio de la asignatura acerca de esta metodología, así como de sus referentes teóricos más 
importantes y la riqueza potencial que esta perspectiva puede aportar a nuestros estudios. Así, se 
ofrecerá un rico panorama de traducciones fundamentales de la obra virgiliana atendiendo a ciertos 
pasajes seleccionados por su especial significado estético, filosófico, literario, histórico y/o ideológico.  
 
Objetivo general: 
Aportaremos, asimismo, un corpus coherente de traductores (E. de Ochoa, M. A. Caro, J. A. 
Pagaza, E. Poblete, A. Espinosa Pólit, M. D. N. Estefanía, Agustín García Calvo, Alejandro Bekes, 
Julio Picasso Muñoz) al español, donde se incluyen algunos de os que están considerados como 
los mejores traductores de Virgilio al español, por lo que la asignatura también los pondrá en 
contacto con una rica variedad de versiones en su propia lengua que abonará a su propia educación 
estética. Entre las diferentes razones que nos han llevado a la conformación de este corpus, está el 
importante peso que tienen las traducciones publicadas en América Latina dentro del conjunto 
general de traducciones virgilianas que, además, se han esforzado por verter poéticamente el texto 
latino en lengua española. 
 
De esta forma, el alumno podrá introcirse en un recorrido por pasajes significativos de Bucólicas, 
Geórgicas y Eneida, donde se puedan poner en juego los diferentes dispositivos culturales que 
intervienen a la hora de traducir un texto, máxime cuando se trata de un texto cuyo carácter canónico 
ha determinado su fortuna, así como los aspectos más silenciados o preteridos de su obra. En esta 
tensión, entre canonicidad y heterodoxia, se desarrollará el comentario de estos pasajes.  
 
 



Objetivos específicos:  
 

1. Proporcionar al alumno un bagaje teórico y práctico que le permita abordar estudios de 
traducción, tomando en consideración diferentes variables fechables históricamente. 

2. Mostrar la pertinencia de elementos como el par prosa/verso, metro elegido, tropos, 
ritmo, léxico, etc., para el análisis histórico de las traducciones de un autor cualquiera, 
tomando como punto de vista el de la “historia cultural de la traducción”, que muestra 
cómo esta clase de decisiones se toman en buena medida conforme a condicionantes 
históricos que se pueden conocer y analizar.  

3. Asimismo, para el caso concreto del análisis de las traducciones de Virgilio, los alumnos 
comentarán una selección de pasajes de los tres grandes poemas virgilianos desde la 
perspectiva de su apropiación y traducción por parte de sus traductores en el período 
propuesto. Con ello, podrán aproximarse a la obra virgiliana desde el punto de vista de 
sus retos para los traductores posteriores, así como de aquellos elementos que permiten 
establecer un diálogo fecundo con la modernidad. 

 
Índice temático 

 Unidades Horas / Semestre  
Teóricas Prácticas 

1 Introducción teórica y los porqués del corpus de 
estudio 4 0 

2 Traducir las Bucólicas virgilianas: erotismo, 
filosofía y mesianismo 4 0 

3 Traducir las Geórgicas: historia, racionalismo y 
catábasis 6 0 

4 Traducir la Eneida (I): imágenes propias de la 
poética virgiliana 6 0 

5 Traducir la Eneida (II): la conquista del Lacio, 
vencedores y derrotados 10 0 

6 Conclusiones 2 0 
Total 32 0 

Contenido temático 

Unidad Temas Sesiones 
1 1. Presentación del curso. Una propuesta teórica: “Historia 

cultural de la traducción”. 
 

2. Un corpus de traductores contemporáneos: de Eugenio 
de Ochoa a Julio Picasso Muñoz 
 

1ª sesión 
 
 
2ª sesión 

2 1. “Égloga II”. Homoerotismo y epicureísmo 
2. “Égloga IV”. Traducir el mesianismo 

3ª sesión 
4ª sesión 

3 1. Geórgicas I. Historia y política 
2. Geórgicas II y III. Racionalismo y epicureísmo 

geórgico 
3. Geórgicas IV. La catábasis, las tenues umbrae y el 

epitafio de Virgilio 
 

5ª sesión  
 
6 ª sesión  
 
7ª sesión 



4 1. Eneida I. Los proemios y algunas imágenes del 
libro I 

2. La traducción de las hipálages (Eneida II y VI) 
como puerta abierta a los infiernos y su influencia 
en la poesía latinoamericana 

3. Eneida IV (consideración de Dido y la voluntad de 
los dioses) 

 

8ª sesión 
 
9 ª sesión 
 
 
10 ª sesión 

5 1. Eneida VI. Imperialismo 
2.  Eneida IX. Episodio de Niso y Euríalo  
3.  Eneida X. Lauso, Mecencio y la muerte de los 

sacerdotes itálicos 
4. Eneida XI. Palante y el sacrifio en su honor  
5. Eneida XII. El inicio del libro y el final del poema 

 

11 ª sesión  
12 ª sesión 
13 ª sesión 
14 ª sesión  
15 ª sesión 

6 Conclusión 16 ª sesión 
 

Estrategias didácticas  Evaluación del aprendizaje 
Exposición x  Exámenes parciales  
Trabajo en equipo   Examen final 60% 
Lecturas x  Trabajos y tareas 30% 
Otras:  Participación en clase 10% 

Otras: 
 

 
Perfil profesiográfico 

Título o grado Doctor en Letras Clásicas 
Experiencia docente 1.- Asignaturas de Licenciatura:  

 
a) 2024-1 “Seminario de Literatura Comparada” en la licenciatura en 
Letras Clásicas, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, sistema 
escolarizado 
 
b) 2023-2 - 2024-1 “Historia antigua” en la licenciatura en Historia, 
Facultad de Filosofía y Letras UNAM, sistema SUA 
 
C) 2021-1 - 2024-1, “Humanismo clásico y contemporáneo” en 
diferentes licenciaturas en la Universidad Anáhuac  
 
D) 2021-1 -2023-2, “Ideas e Instituciones Políticas y Sociales I” en 
diferentes licenciaturas en el Instituto Tecnológico Autónoma de México 
 
2.- Cursos de educación continua 
 
a) “¿Por qué leer a Virgilio? Una introducción a las obras virgilianas 
contemporáneas (siglos XX - XXI)” en el Instituto de Investigaciones 
Filológicas de la UNAM 
 
3.- Impartición de seminarios 
 
a) “Las lágrimas y las cosas. Relecturas del sunt lacrimae rerum 
virgiliano en la literatura mexicana del siglo XX”, Seminario del Centro 



de Estudios Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM, 
27 de mayo 2022 
 
b) “Fuit Ilium! Etimologías de la destrucción de Troya en el libro II de la 
Eneida”, Seminario Internivel para Fortalecer el Estudio Etimológico de 
la Terminología Científica Humanística (SIFETIM) en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Ciudad de México, 31 de octubre de 2022 
 
c) “Las tradiciones virgilianas simultáneas del Palinuro de México de 
Fernando del Paso”, Seminario de Literatura Intercultural, ENES 
Morelia UNAM, 10 de marzo de 2023 
 

Otra característica -Licenciatura adicional en Filosofía 
-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I 
-Autor de diferentes publicaciones en revistas de alto impacto y 
capítulos de libro en publicaciones internacionales 
-Miembro de varios grupos de investigación nacionales e 
internacionales 
-Ponente en eventos especializados en Letras Clásicas y 
especialmente Tradición y Recepción clásica 
-Organizador de las “I Jornadas Virgilianas” en el Instituto de 
Investigaciones Filológicas, UNAM 
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