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1. Fundamentación y descripción
La cultura de la primera modernidad –siglos XVI y XVII- suele ser figurada en 

diversos abordajes críticos como la era de la razón triunfante: El sistema geocéntrico muta 
al  heliocéntrico,  el  mundo  termina  revelándose  en  toda  su  extensión  gracias  a  las 
exploraciones y conquistas y el cuerpo humano, en su infinito misterio, se abre dócil a las 
primeras  indagaciones  anatómicas.  El  humanismo  celebra  –quizás  apresuradamente-  el 
triunfo de la facultad racional del hombre, apuntalada por nuevas tecnologías y programas 
pedagógicos  afines.  Mas  no  advierte,  con  todo,  que  la  aculturación  letrada  no  hará 
desaparecer la base popular y oral que rige infinitas comunidades y, mucho menos aún, que 
esa ilusión de progreso coexistirá, paradójica, con el retorno incesante y no regulado de 
mentalidades supersticiosas.

En efecto, la imprenta masificadora y los saberes modernos no pueden sanear las 
fracturas de la coordenada epistémica en su dimensión imaginaria puesto que la violenta 
adecuación a que lo real es mucho más amplio y diverso de lo que siempre conocieron 
entraña, también, la pasiva y temerosa aceptación de que, en consecuencia, mucho de lo 
soñado y temido podría existir en algún confín no necesariamente distante de la propia 
cotidianeidad. 

La  razón,  en  forma  impensada,  le  ha  abierto  las  puertas  a  una  floración 
insospechada  puesto  que  en  Europa,  en  general,  y  en  España,  en  particular,  los  seres 
monstruosos,  los portentos naturales y los prodigios metafísicos irrumpen con un vigor 
inaudito. Hueste temible que, con el cambio de siglo, y en consonancia con las cerrazones 
ideológicas propias del declive político y el triunfo de la sensibilidad barroca, transformará 
las  más  variadas  formas  del  arte  peninsular  en  propicia  ocasión  de  angustiada  y 
moralizante reflexión sobre los límites quebrados, sobre la insuficiencia del individuo ante 
lo real.

Un ethos monstruoso articula las más variadas derivas expresivas que pueden leerse 
en el paso del Renacimiento al Barroco y así, por ejemplo, las iniciales constataciones de 
metamorfosis eróticas en la lírica habrán de desembocar en temibles representaciones de 
cuerpos  deformes.  Los  monstruos  cifran  el  espectáculo.  Existen  para  enseñar  y  para 
transmitir  mensajes  cuya  decodificación  no suele  ser sencilla  y  al  respecto de ellos  se 
entrelazan sutiles empresas significantes que aspiran a controlar al individuo. 

Pueblan  las  páginas  de  la  literatura  española  del  período  gigantes  o  seres 
imaginarios que se creen existentes en la lejanía geográfica y mutaciones temibles de lo 
humano  en  lobos,  perros,  peces  u  otros  animales.  El  cuerpo  humano,  que  se  creyó 
disciplinado por el ojo del anatomista, ha dejado de ser lo que los simples creían y así han 
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florecido,  también,  mutaciones  imaginarias  que  paralizan  y  deberían  coaccionar  al 
soberano:  monjas  a  las  que  les  crece  un  pene,  partos  de  andróginos  e  incesantes 
nacimientos de seres anormales para los cuales el rótulo de humanos se revela un exceso. 

Todo en ellos es y no es. Parecen algo pero no alcanzan a serlo puesto que son el 
testimonio descarnado de una hibridez desatada que ha fundido todos los órdenes de lo 
viviente conocido. De lo que se sigue, con claridad, que las constelaciones de la infinita 
figuración monstruosa se revelen, también, como cauce expresivo fundacional para sentar 
cartografías  de  normalidades  y  anormalidades.  Descripciones  que,  con  claridad, 
trascienden  el  impulso  exhibicionista  de  lo  que  no  es  y  no  debería  ser  para  anclarse, 
sutilmente, en todo aquello que el sujeto moderno debería evitar.

Pensar los monstruos, los portentos y los prodigios de la cultura española de los 
siglos  XVI y XVII  es  vía  ideal  para  pensar  los  entramados  sujetivos  del  novel  sujeto 
moderno.

2. Objetivos
1.-Introducir a los alumnos en la variada y múltiple atracción cultural de los Siglos 

XVI y XVII españoles  respecto  de los  monstruos,  portentos  y prodigios  que se creían 
reales y,  en consecuencia, indagar sobre sus diversas figuraciones simbólicas y sobre la 
funcionalidad expresiva e ideológica de tales representaciones.

2.-Establecer,  al interior de cada subsistema literario, el tenor de las tensiones y 
controversias que signan los cauces expresivos y la representación de maravillas humanas 
y no humanas que interpelan a los lectores sobre su significado.

3.-Indagar sobre los condicionantes históricos que regulan tal floración imaginaria 
al punto que lo monstruoso deviene, en algunas lecturas críticas, principio constructivo de 
la modernidad hispánica.

4.-Adiestrar  a  los  alumnos  en  la  metodología  y  técnicas  necesarias  para  el 
conocimiento de las obras de autores representativos de la Literatura Española del Siglo de 
Oro. 

3. Contenidos
I.-Introducción:
1.1.-El  siglo  de  Oro  español.  Renacimiento  y  Barroco.  Principales  acontecimientos 
histórico-culturales del período. 
1.2.-Saberes monstruosos. Teratología y discursos sobre las varias crisis epistémicas.
TP: 1.3.-Definir, representar y explicar a los monstruos. Testimonios lexicográficos, series 
plásticas y figuraciones emblemáticas. Pedagogía de los portentos. Trabajo con antología 
de repertorios bibliográficos y de representaciones del período.

II.-El vértigo de la razón:
2.1.-El  proyecto  humanista  y  la  emergencia  de  nuevos  géneros.  Misceláneas  y 
sociabilización de la cultura. Nuevos mundos, nuevos confines imaginarios. 
2.2.-Enciclopedismo y maravillas. De la Silva de varia lección de Pedro Mexía al Jardín 
de  flores  curiosas  de  Antonio  de  Torquemada.  Ciencia/Ficción  y  los  laberintos  de  la 
verosimilitud.
TP: 2.3.-Sociedades  monstruosas.  Sujetos  asediados  por  portentos.  Antología  de 
Relaciones de Sucesos sobre escándalos, anormalidades y monstruos de la cotidianeidad.

3



III.-Deseos monstruosos y monstruos enamorados. El testimonio lírico:
3.1.-Pasiones humanas y sentires monstruosos en la lírica renacentista. Garcilaso ante la 
genealogía del arte y las anomalías. Antología de sonetos y Égloga I
3.2.-La poética cultista y las metamorfosis del arte gongorino. Del romance caballeresco de 
Angélica y Medoro a la monstruosidad modélica y los personajes disformes en el romance 
de Píramo y Tisbe.
TP: 3.3.-  Metamorfosis,  criaturas  bestiales  y  fenómenos  paradójicos.  Antología  de 
Fernando de Herrera. 
El cíclope enamorado: la Fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora.

IV.-Cuerpos monstruosos. De brujas, hombres lobos y andróginos en la prosa:
4.1.-Maternidades abyectas y cuerpos grotescos en  El coloquio de los perros cervantino. 
Brujas, maldiciones y misterio. En torno a la licantropía y las posesiones diabólicas en el 
Persiles y Sigismunda.
4.2.-Portentos biológicos y ficción: El andrógino de Francisco Lugo y Dávila.
TP: 4.3.-Degradaciones  corpóreas  de  pobres  e  infames  que  mutan  en  atunes:  de  la 
Segunda Parte del Lazarillo (Amberes, 1555) a la versión de Juan de Luna (Paris, 1620).
Extranjería y monstruosidad, figuras del desengaño barroco en Mal presagio casar lejos de 
María de Zayas. 

 V.-La escena de las (a)normalidades. Sobre el poder y el control del otro:
5.1.-Lope  de  Vega,  “monstruo  de  la  naturaleza”.  Anomalías  y  normalización  del  Arte 
Nuevo. Reflejos monstruosos. Poder e incesto en El castigo sin venganza. 
5.2.-Torsiones barrocas en torno a las pulsiones portentosas. Espectáculos del dominio y el 
abuso de poder en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca.
5.3 – Humor y fantasmagoría en el fin de la comedia barroca.  La dama duende de Pedro 
Calderón de la Barca.
TP: 5.4.-Análisis de  Las mujeres sin hombres de Lope de Vega y de  Amazonas en las  
Indias de Tirso de Molina.
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6. Carga horaria
Clases teóricas: 4 horas semanales
Clases teórico-prácticas: 2 horas semanales
Clases de trabajos prácticos: 2 horas semanales
Total de horas semanales: 8 horas semanales
Total de horas cuatrimestrales: 120 horas cuatrimestrales
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7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción
Se adoptará el régimen de promoción directa. De acuerdo con la reglamentación 

vigente  el  alumno  podrá  encuadrar  su  cursada  en  esta  modalidad  si  cumple  con  los 
siguientes requisitos: 

1. Asistir al 80 % de las clases teóricas.
2. Asistir al 80 % de las clases prácticas y de los teórico-prácticos.
3. Aprobar  dos  parciales  y  un trabajo escrito  monográfico  cuyo  promedio  general 

resulte igual o superior a siete (7) puntos.
Quienes no cumplan con esos requisitos o no deseen encuadrar su cursada en la 

modalidad de promoción directa, podrán hacerlo con un examen final obligatorio.
Para este supuesto, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Asistir al 75 % de las clases prácticas.
2. Haber  aprobado  dos  parciales  y  una  monografía  con  nota  promedio  igual  o 

superior a cuatro (4) puntos.
3. Aprobación de un examen final oral.

Los alumnos libres no podrán presentarse al examen final de esta asignatura sin 
haber cumplido con el requisito previo de elaborar y aprobar, con nota igual o superior a 
cuatro (4) puntos, una monografía cuya temática y modalidad de entrega deberá acordarse 
previamente con la cátedra.

8. Requisitos y recomendaciones
La  materia  no  resulta  correlativa  de  alguna  otra  ni  presupone,  necesariamente, 

contenidos impartidos por otras cátedras. Aunque, de todas formas, es importante recordar 
que el actual plan de la carrera de Letras impone la condición de tener aprobada Teoría y 
Análisis Literario antes de aprobar cualquier otra literatura entre las cuales, obviamente, 
cabe considerar la presente.

Lic. Josefina Pagnotta Dra. Florencia Calvo Dr. Juan Diego Vila 
Adjunta interina  Prof. Asociada Regular Prof. Titular Regular
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