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TÍTULO  DEL  PROGRAMA:  Desplazamientos,  tensiones  y  continuidades  en  la

“literatura latinoamericana colonial”

1. Fundamentación y descripción
 

Cuando  nombramos  Latinoamérica,  Iberoamérica,  Hispanoamérica,  Luso-

Hispanoamérica,  Hispanoamérica  y  el  Caribe  no  hacemos  referencia  a  los  distintos

nombres  de  un  mismo  territorio  sino  a  la  construcción  geopolítica  de  un  lugar  de

enunciación que nos atañe directamente, pues en éste y desde éste estructuramos nuestro

horizonte de expectativas, nuestro imaginario, nuestro espacio de vida y de trabajo.

            Si ese espacio se piensa, se analiza y se interpreta desde la perspectiva temporal

que supone la “literatura latinoamericana colonial” surgen al menos tres cuestiones. Una

de carácter cronológico temporal: cómo delimitar el período colonial. Otra, disciplinar,

que remite al criterio mediante el cual se evalúa la pertinencia de los textos coloniales

como literatura. Y una tercera, geopolítica, y por lo tanto fuertemente ideológica, que

focaliza  nuestra  atención  sobre  las  relaciones  entre  los  centros  virreinales  o

metropolitanos y las periferias, y la construcción del objeto “Latinoamérica” a partir de

los desplazamientos, tensiones y continuidades que la situación colonial entraña. 

En esta perspectiva, el programa incluye textos que nos permitirán analizar el

hecho literario, atendiendo a la realidad plurilingüística y multicultural del continente,

desde los más diversos lugares de enunciación: hombres y mujeres, indígenas, mestizos,

criollos y letrados peninsulares, soldados y clérigos que escriben desde México, Chile,

Perú o el Río de la Plata, en una importante diversidad de géneros discursivos: crónicas,

relatos  de  viajes,  narraciones  históricas,  cartas  personales,  epopeyas,  peticiones  de

méritos y servicios. Dicho corpus, si bien está focalizado en los siglos XVI y XVII,

incluye algunas reescrituras del XX, puesto que nos interesa especialmente vincular los

textos de la colonia con la producción literaria actual. Por otro lado, el abordaje, análisis

y debate de y sobre los textos del corpus no excluye la reflexión sobre las estrategias

conceptuales utilizadas y los marcos de referencia que de ellas surgen.



2. 1. Objetivos 

 Que el estudiante sea capaz de articular y relacionar críticamente los contenidos

teóricos con el corpus textual seleccionado, atendiendo a un marco mayor de

referencia: la literatura latinoamericana colonial.

 Que el estudiante sea capaz de desarrollar una perspectiva crítica pluricultural en

cuanto a la producción textual latinoamericana de la época colonial.

 Que el estudiante sea capaz de examinar la construcción de la otredad desde la

mirada  colonial,  en  diálogo  con  producciones  textuales  e  icónicas

contemporáneas.

3. Contenidos

 Unidad I: La idea de América

El  relato  de  viaje  americano  y  los  imaginarios  europeos  hacia  fines  del  siglo  XV.

Primeros testimonios de la conquista de América: Cristóbal Colón y Américo Vespucio.

La “lógica de la colonización” y la perspectiva del conquistador sobre el Nuevo Mundo.

  Cristóbal Colón, “Carta a Luis Santángel”, “Diario de viaje”
  Américo Vespucio, “Cartas”
  Roger Bartra, El mito del salvaje
  Eduardo Subirats, “La lógica de la colonización”
  Walter  Mignolo,  “Sobre  alfabetización,  territorialidad  y  colonización.  La

movilidad del sí mismo y del otro” 

Unidad II: Las resistencias indígenas frente a la imposición colonial: armas, letras

y pinturas

Las  implicancias  estético-ideológicas  de  las  “escrituras  de  resistencia”  en  un  texto

dictado por un emisor perteneciente a la nobleza incaica que nunca aprendió el español;

el de un indio ladino, es decir bilingüe, que escribe en castellano e incluye en su obra

sus propias pinturas; el de un fraile mercedario contemporáneo de Guamán Poma; y el

de un joven mestizo que escribe poesía y se reivindica mapuche, habitante de un barrio

marginal de la actual ciudad de Santiago, en Chile.



 Titu  Cusi  Yupanqui,  “Instrucción del  Inca  Don  Diego  de  Castro  Tito  Cusi

Yupangui” (c.1570)
 Felipe Guamán Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno (c. 1615)
 Martín de Murúa, Historia y Genealogía de los Reyes Incas del Perú (c.1610)
 David Aniñir. “Mapurbe”

Unidad III: Extirpadores de idolatrías en América

La estructura  retórica  de  los  escritos  coloniales  a  partir  de  la  circulación  de  textos

programáticos como el del jesuita Pablo Joseph de Arriaga, quien realiza la adaptación

para América del llamado Manual de los inquisidores, publicado en España en 1578. La

vigencia de estos conceptos a partir de la lectura de un texto contemporáneo, “El hedor

de América” (1961) de Rodolfo Kush.

 Nicolás Eimeric y Francisco Peña, Manual de los inquisidores (España, 1578)

 Pablo Joseph de Arriaga, La extirpación de idolatrías en el Perú (1621)

 Cristóbal de Molina, Ritos y fábulas de los incas (Perú, 1575)

 Rodolfo Kush, “El hedor de América” (1961)

Unidad IV: Literatura y mirada etnográfica

 

Valdivia y la construcción del espacio chileno. La “Descripción del reino de Chile” en

Viaje por el  Nuevo Mundo (1599-1605) de fray Diego de Ocaña y la Primera Parte

(1569) de  La Araucana de Alonso de Ercilla.  La mirada de un cronista conventual,

atravesada por la lectura de Ercilla,  performa, desde el punto de vista de una proto-

etnografía, tipos indígenas basados en los personajes de La Araucana. 

 Alonso de Ercilla, cantos III, IV, V y VI de La Araucana
 Fray Diego de Ocaña, “Descripción del reino de Chile” 
 Pedro de Valdivia, “Carta al emperador Carlos V” (1545)

 Unidad V: El náufrago, mestizo cultural

Las  figuras  de  náufragos  presentes  en  el  Libro  Primero  de  los  Comentarios  reales

(1609) del  Inca Garcilaso de la  Vega,  en la  “Carta”  (1528) de Luis  Ramírez,  en la

Verdadera historia y descripción de un país de salvajes desnudos, feroces y caníbales



(1557) de Hans Staden, y en los Naufragios (1542) de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. El

naufragio y la sobrevivencia como botín del fracaso, las implicancias del concepto de

‘desnudez adánica’, y el cruce de la frontera y la validación de un ‘discurso verdadero’.

 Inca Garcilaso de la Vega, “Libro Primero”, Comentarios reales (1609)
 Luis Ramírez, “Carta” (1528)
 Hans Staden, Verdadera historia y descripción de un país de salvajes desnudos,

feroces y caníbales, situado en el Nuevo Mundo, América (1557)
 Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Naufragios (1542)

Unidad VI: La arenga militar femenina 

Las arengas de Mencía de los Nidos y Fresia en La Araucana (1569-1598) de Alonso de

Ercilla,  frente a la arenga de la vieja indígena en la  Argentina  (1602) de Martín del

Barco Centenera. Discursos de mujeres que asumen el rol de soldados en situaciones

bélicas, en los que resuena el prototipo de la matrona romana, presente en la “carta”

(1556) de Isabel  de Guevara y las  Décadas de Asia (1595) de Diogo do Couto. La

particular construcción de Centenera en la perspectiva de la “épica cómica”.

 Alonso de Ercilla, La Araucana (1569-1598)
 Martín del Barco Centenera, Argentina y conquista del Río de la Plata (1602)
 Isabel de Guevara, “Carta” (1556)
 Diogo de Couto, Décadas de Asia (1595)

Unidad VII: La guerra de Jerusalén 

El tópico de la guerra de Jerusalén, que surge a partir de la obra De bello iudaico (ca.

75-79  d.  C.)  del  historiador  Flavio  Josefo  y  sus  reconfiguraciones  en  dos  textos

rioplatenses:  el  Romance (c.  1540) de Luis de Miranda y los cantos  IV y IX de la

Argentina (1602) de Martín del Barco Centenera. Nos detendremos en particular en el

tema del hambre y el castigo divino en textos sobre la conquista del Río de la Plata y la

fundación de Buenos Aires en 1536. Referiremos, también, a la presencia del tópico en

la  Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1575) de Bernal Díaz del

Castillo y en el teatro evangelizador novohispano.



 Martín del Barco Centenera, Argentina y conquista del Río de la Plata (1602)
 Luis de Miranda, Romance (c. 1540)
 Flavio Josefo, La guerra de los judíos (ca. 75-79 d. C.)

Unidad VIII: El pasado colonial “leído” por la literatura contemporánea

Zama (1956) de Antonio Di Benedetto y Zama (2017) de Lucrecia Martell. La figura de

Diego de Zama en sus dos versiones contemporáneas, desde la condición ontológica del

sujeto  colonial,  inmerso  en  un  sistema  permanente  de  afirmaciones  y  rechazos.  Se

propone, para cerrar la cursada, reflexionar sobre las continuidades –con intermitencias-

de líneas discursivas que parten de la época colonial temprana, pero permiten articular

una mirada que conforma lo que hoy denominamos “literatura latinoamericana”.

 Antonio Di Benedetto, Zama (1956)
 Zama (2017), film de Lucrecia Martel
 Juan José Saer. “Paramnesia” (1981)
 Serge Gruzinski, “Occidentalización”
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