
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cátedra Extraordinaria Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte  
 

Curso presencial 

LOS SISTEMAS RETÓRICOS EN GRECIA Y ROMA-3 
Imparte: 

Dr. Gerardo Ramírez Vidal 

 

Horario viernes de 12:00 a 14:00 horas 
Lugar: Centro de Estudios Clásicos 

Instituto de Investigaciones Filológicas 

 

 

Uno de los legados más importantes de Grecia y Roma de la Antigüedad es la disciplina 

conocida como Retórica. Actualmente, con la explosión de los estudios del discurso, en 

particular en relación con la argumentación y el estilo, ha habido un creciente interés en 

Europa y America por esta materia que se ha revalorado, aunque su estudio se ha 

contaminado por la intervención de otras disciplinas. Ya en época clásica griega, la retórica 

compartía el campo del lenguaje con la poética, la tópica o dialéctica y la lógica, aunque eran 

claramente diferenciables. Actualmente, han surgido otras disciplinas, en particular, 

lingüística, semiótica, análisis del discurso, teorías de la argumentación, pragmática y 

hermenéutica, que se piensa que disputan el campo a la retórica. Sin embargo, no es así. En 

sentido estricto, la retórica se distingue claramente de todas las ciencias mencionadas y ofrece 

numerosos instrumentos verbales, paraverbales y no verbales propios que permiten a los 

hablantes expresarse con eficacia y a los estudiosos, analizar e interpretar todo tipo de textos. 

De cualquier modo, ya en la Antigüedad, había surgido el problema de la existencia de 

diferentes sistemas de retórica o de enseñanza del discurso. Por ejemplo, entre la Retórica a 

Alejandro y la Retórica de Aristóteles existen diferencias tanto en la estructura del conjunto 

como los elementos que constituyen a ambas, de manera que podríamos pensar propiamente 

en retóricas diferentes. En Roma, Cicerón ofrece varios sistemas retóricos que sería 

provechoso diferenciasr; además, según la descripción de Quintiliano a lo largo de su obra, 

se desarrollaron tendencias diferentes de la enseñanza de las técnicas discurivas. Entonces, 

una de las tareas es distinguir los sistemas de la retórica en Grecia y Roma. ¿Qué utilidad 

puede ofrecer este estudio de los sistemas retóricos al estudioso actual? Además de un 

conocimiento más puntual y crítico que permitirá no sujetarse a dogmas establecidos, será 
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capaz de innovar en este campo aplicando a otras disciplinas las modelos técnicos de la 

retórica. 

La Cátedra extraordinaria Gabriel y Alfoso Méndez Plancarte dedicó el semestre 2024-1 

al curso “Los sistemas retóricos en Grecia y Roma” en la Grecia Clásica, de sus orígenes en 

el siglo V a. C., a Aristóteles, en el siglo IV a. C., con el propósito de describir los primeros 

sistemas. En el segundo semestre 2024-2 continuó la presentación de los sistemas de 

Hermágoras de Temnos (siglo II d. C. a Hermógenes de Tarso (siglo II-III d. C). La 

importancia de estos autores no ha sido aquilatada adecuadamente en nuestra época, pero 

tuvieron una gran in fluencia en la tradición retórica hasta el Renacimiento. El semestre 2025-

1 (agosto 2024-enero 2025) abordará los modelos reformulados en Roma en los tres grandes 

rétores: Cicerón, el anónimo de la Retórica a Herenio y Quintiliano. Se prevee un último 

curso que aborde las obras de los rhetores latini minores y la Edad Media. 

 

Destinatarios: estudiantes de licenciatura y posgrado de las siguientes carreras: filología 

clásica, filosofía, derecho, historia, letras modernas. 

 

Responsable y expositor principal: Gerardo Ramírez Vidal 

Gerardo Ramírez Vidal. Investigador titular C, SNI 2. Formación: Doctor en Letras 

clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador del 

Centro de Estudios Clásicos (CEC) del Instituto de Investigaciones Filológicas de la 

misma Universidad. Participación académico-administrativa: Coordinador de Centro de 

Estudios Clásicos (2010-2011 y 2023-); Director de Noua Tellus, anuario del Centro de 

Estudios Clásicos (2011-2014). CURSOS: Ha impartido cursos en la licenciatura y el 

posgrado en la UNAM y en otras universidades de México y del extranjero. Proyectos de 

investigación: Actualmente trabaja sobre: Antifonte. Discursos y tratados. Desde 1995 

ha dirigido proyectos sobre retórica. Temas de investigación y de cursos y conferencias: 

sofistica, retórica clásica, educación y política en la Grecia antigua hermenéutica. 

Presidente fundador de las siguientes asociaciones académicas: Asociación 

Latinoamericana de Retórica (ALR, 2010-2012); Asociación Mexicana de Retórica 

(AMR, 2012-2014); Organización Iberoamericana de Retórica (OIR, 2014-2017). 

Algunas publicaciones: La retórica de Antifonte. México: UNAM, 2000; La palabra y la 

flecha. Análisis retórico de textos literarios de la Grecia antigua. México: UNAM, 2005; 

[Jenofonte]. La constitución de los atenienses. México: UNAM, 2005; La palabra y el 

puño. Perfiles de la retórica nazista en el el Mein Kampf de Adolfo Hitler. México: 

UNAM, 2013; La invención de los sofistas. México: UNAM, 2016; El arte de la memoria 

en la Rhetorica Christiana de Diego Valadés. México: UNAM, 2016. 

 

________ 

 

Objetivos  

Al final del curso, los asistentes 

• Distinguirán con claridad los sistemas retóricos en las obras de Cicerón, la 

Rhetorica ad Herennium y la Institutio oratoria de Quintiliano. 

• Describirán los elementos de la retórica de esos sistemas 

• Aplicarán esos conocimientos en el estudio y elaboración discursiva 

 



Metodología. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en la lectura y comentario de una selección 

de textos traducidos del latín en orden cronológico, a partir de lo cual se entenderá con 

claridad el desarrollo de la retórica latina y los sistemas más importantes.  

Como la matriz de la retórica son los discursos judiciales, la aplicación y ejemplificación 

se hará sobre discursos forenses, pero se explicará cómo ese modelo se extiende a cualquier 

tipo de textos, como el género deliberativo, la historiografía y la literatura. 

 

Evaluación.  

Para el establecimiento de la calificación se tomará en cuenta la participación en el curso 

(25%), el trabajo final (50%) y el examen (25%). Debe quedar claro que no se trata de un 

curso a distancia o por correo. La asistencia es indispensable. A partir de la tercera sesión, el 

alumno deberá entregar al profesor, para su aprobación, un proyecto de investigación sobre 

un tema relacionado con el contenido del curso, que al final de éste deberá exponer oralmente 

a sus compañeros y entregar por escrito al profesor. El examen consistirá en el desarrollo de 

uno de los temas estudiados en el curso. El alumno podrá exentar con la participación y 

trabajo final sobresaliente. 

 

PROGRAMA 

1. Resumen del curso anterior 

2. Los más antiguos tratados de retórica en lengua latina 

3. Cicerón y el desarrollo de sistemas retóricos (del De inventione al De oratore) 

4. Rhetorica ad Herennium: el sistema retórico clásico.  

5. Quintiliano y la educación del ciudadano. 
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Nota: La bibliografía sobre los autores estudiados se entregará durante el curso a los 

asistentes. 

 


