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La tematica general de la obra esta

focalizada en la literatura griega que se

produjo bajo el imperio politico de Roma

desde la primera mJtad del s. I hasta

comienzos del s. Ill, lapso que en los

estudios culturales se ha denomlnado

Segunda Sofistica.

Si bien el libro se centra en los valores

de orden cultural y politico referidos a la

literatura del periodo, no focaliza el

analisis en cuestiones ya ampliamente

debatidas como los procesos de

circulacion y transmision de los textos o

los aspectos formales del aticismo. El objetivo central es el intento de

determinar como se construye la experiencia literaria en relacion con la

busqueda de una identidad griega que abreva en el pasado pero que se

ubica claramente en la realidad contemporanea del Imperio. La posicibn

epistemologica del autor defiende y fundamenta ta hip6tesis de que la

literatura griega de !a epoca se encuadra en un proceso de auto-

afirmacion, si bien Incompleto e inestable. Los escritores son en verdad
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ciudadanos romanos y, por tanto, con una personalidad fisurada. La

relacion entre Grecia y Roma -entendidas como un imaginario cotectivo

mas que como entidades geopoliticas- se articuia de manera fluida pero

oscilante, 'Grecia' y 'Roma' deben entenderse como conceptos sujetos a

una revision constante que implica la redefinicion de los terminos. Esta

polaridad es anterior a los textos mismos, efecto y no causa de

concepciones divergentes, que se ponen en evidencia gracias a

expresiones literarias de diverse indole. En esto radica la originalidad del

libra, en la perspectiva innovadora para estudiar el concepto de 'helenidad'

como entidad discreta {y en ocasiones opuesta) frente a la Yomanidad'.

La preocupacion esencial reside en precisar ia naturaleza del ideal de

educaci6n. La paideia no consistio en un sistema doctrinario simple y

coherente, sino en un espacio de poiemicos debates respecto de un modo

de vida apropiado donde conflufan numerosas doctrinas filosoficas:

neopitagorismo, platonismo, epicureismo, estoicismo, etc. Ademas, los

fiiosofos estaban en franca competencia ideologica con retoricos y sofistas

en areas donde no dejaban de intervenir ias distintas creencias religiosas

como el judaismo, el cristianismo, el misdraismo y los cultos a Isis y la

Magna Mater.

La conceptualizacion de terminos tan abstractos como 'iiteratura',

'poder' y 'cultura' es en extremo problematica. El fenomeno cuitural de la

Segunda Sofistica se manifest6 en un terreno donde ei poder politico

estaba ubicado en Roma y el ascendiente cultural pasaba por la tradicion

helenica En ia terminologia de Pierre Bourdieu, la paideia sofistica

constituyb un habitus en el cual se enfundo la elite de ia epoca para

obtener status social y lograr intercambiar un 'capital simbolico'.
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La relacion compleja entre pasado y presente implico asumir ta pesada

carga de la tradicion en las practicas literarias, con una forma particular de

anctaje de la reaiidad contemporanea en las aguas dei pasado. La

concepcion estetica predominante fue la mimesis, es decir, la busqueda de

una auto-representacion que implicara una actualizacion de los parametros

ciasicos. Las caracteristicas de este proceso est^n analizadas en la

primera parte de! libro que se titula "La politica de la imitacion", expresion

ya incluida en el titulo generai de la obra.

La Parte Uno se subdivide en dos amplios capitulos: "Repeticion: la

crisis de la posteridad" y "Educacion: estrategias de autosuficiencia".

El primero de los subtitulos analiza los multiples modos en que la

(iteratura mimetica construye sus eslabones o, por el contrario, contiende

con el pasado. No falta una reflexion sumamente interesante sobre los

alcances de la denominacion Segunda Sofistica, generalizada a partir del

s. XIX. Los variados matices semanticos de la acepcion, asi como el

concepto de ^i)iTiai(;, estan rigurosamente ejemplificados con autores

clasicos y postclasicos. • . . .

Ei primer capitulo a su vez se organiza en apartados:

"Una sociedad consecuente": reivindica la denominacion de 'filosofias

resultantes' (secondary sophistry) en lugar de Segunda Sofistica, en el

entendimiento que fue un periodo de crecimiento inteiectual que no merece

un rotulo que implique connotaciones despectivas. Hubo una gran

diversidad de respuestas al canon de la tradicion durante tos primeros

siglos de nuestra era. Por tanto, no es posibie tener una visi6n monolitica

sobre un lapso tan rico en expresiones que buscaban ta identidad helenica,

ni tampoco conviene ideatizar, como tiizo et Romanticismo, to ctasico
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originat en desmedro de sus epitomes.

"Repetici6n y mimesis": exptora ei rot de ta repeticion y ta imitacion en

las construcciones (plurates) de ta identidad cutturat griega en Roma.

'tmitaci6n' necesariamente alude a ta toma de conciencia de una diferencia

y una discontinuidad. Toda repeticion implica un nuevo marco socio-

historico y, por consiguiente, una resignificacion de ta realidad.

"Rescate de ta mimesis^': et autor parte de! concepto platonico de

(iip-Tiaiq en Republica y to confronta con ta posicion contestaria de

Plutarco de Queronea, en especiat en et ensayo Como debe un joven

escuchar la poesia.

"Mimesis sublime": ta fuente etegida para et an^tisis es en esta

oportunidad la obra de Longino, Sobre lo sublime, un documento

importante para estudiar la ideoiogia y ta historia cuttural hetenica y sus

complejas ramificaciones en la epoca imperial.

"Arte y artificio": Dionisio de Haticarnaso, en una obra de ta que quedan

soto fragmentos: Sobre la mimesis, rescata et concepto como un proceso

de creacion artistica superior al de creacion original. At analisis de este

texto sigue una interpretacion sumamente interesante de tas novetas

eroticas Dafnis y Cloe de Longo y la Etiopica de tHetiodoro.

"Conctusibn: De 'pasado y presente' a 'anterior y posterior'": et autor

realiza una recapitutacion de ta pturalidad de posiciones criticas respecto

de ta mimesis. El proceso mimetico es un movimiento de avance, no

meramente una nostatgica mirada at pasado. Las citas intertextuales

convocan en mayor medida a una mirada sobre lo discontinuo que sobre to

permanente. La paideia mimetica se enfrenta a la atteridad de Ia cultura de

un preterito glorioso con la intencion de encontrar su propia identidad.
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En el segundo capituio ("Educacion: estrategias de autosuficiencia") de

la Primera Parte, la focalizacion del objeto de estudio recae sobre las

identidades individuales en tanto pepaideumenoi, es decir, hombres o

mujeres 'educados' en el sistema contemporaneo de jerarquias sociales

muy definidas. El capitulo se divide en los siguientes apartados:

"Estrategias de autosuficiencia": el relato del muchacho de Pergamo

seducido por Eumolpo en el Satyricon de Petronio sirve para demostrar

que la pedagogia genera identidad en un doble sentido: la identificacion

con e! maestro -sujeto que actua como modelo- y, pof otro lado. la

busqueda de una madurez propia y personal.

"Paideia y status social": el programa educativo de la epoca -dirigido a

sujetos socialmente activos y pertenecientes a cierto status- est^

presentado y definido por Dionisio de Halicarnaso y por el prolifico Luciano,

tanto como en la novelistica erotica de Longo y el dialogo Heroico de

Filostrato.

"Paideia y genero": la perspectiva de genero se ubica siempre en la

posici6n de la optica masculina, a quien la mujer debe gratificar mas con el

adorno de virtudes domesticas que con elucubraciones filosoficas. Plutarco

lo expresa con claridad en ei ensayo Sobre las mujeres que tambien deben

ser educadas, del cual quedan aigunos fragmentos.

"Paideia y helenismo": en et Sermon a los Corintios, Favorino (tal como

Luciano en multiples oportunidades) explica con justeza las caracteristicas

de autoafirmacion de una helenidad natural y propia, en oposld6n a las

representaciones de la romanidad.

"Pedagogia, identidad, poder": el autor retoma los conceptos de los

apartados anteriores para rattficar ei cumpllmiento de la hipotesis
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planteada en la Introduccion.

La Parte Dos, titulada "Grecia y Roma", comprende tres extensos

capituios: "Roma incivilizada: el exilio y el reino". "Civilizando a Roma:

pedagogia griega y el emperador romano" y "Satirizando a Roma:

Luciano". . • -

El capituio Tres, es decir, el primero de la segunda parte, se refiere de

manera especifica al contexto romano en el que se inscriben tres modos

paradigmaticos de expresion de la literatura griega en ei marco de la

potitica imperial, a saber:

"Musonio Rufo: el S6crates romano": la originalidad del pensamiento de

Musonio vuetve a poner en evidencia que el filosofo -en t^rminos

genericos- es un pensador universal, que expresa un cosmopolitismo no

cenjdo a barrera topografica alguna. . ,

"Dion Cris6stomo: exitio y filosofismo": contrariamente a !a posicion

critica mas frecuente, que afirma que Dion hizo una 'conversion' desde el

sofismo hacia la filosofia a partir de su propio exilio, se evita una

perspecttva diacronica para analizar el pensamiento del orador. Una aguda

interpretacion de los rasgos ironicos de ta prosa -en especial en referencia

a tas potiticas de Trajano- se constituye en et etemento principat de!

an^tisis. \ .• . > . • ^

"Favorino: exilio y alienacion titeraria": Favorino tiene ta particularidad de

ser un autor que encarna et espiritu ectectico det s. It, pues se expresa sin

adscribir a ninguna de tas corrientes filosoficas en curso. La conexi6n de

sus ideas con el pasado culturat se reatiza de manera mas intensa, pero

tambi^n mucho m^s contestataria que ta de Musonio y Dion.

El capitulo Cuatro toma en especial consideraci6n la reladon
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pedagogica entre la sabiduria griega y el poder imperial romano. Los

paradigmas de emperador. por un lado, y pedagogo, por otro, se actualizan

en Dion Crisostomo como un modo de construir y exptorar la identidad. El

tema se desarrolla en siete apartados:

"La fiiosofia en escena: el hombre di6nico": la proclama de Trajano

sobre el nacimiento de una nueva era y el enunciado de una teoria sobre la

soberania provoca numerosos razonamientos de Dion en Discursos como

"Sobre la soberania", "El filosofo" y "El gobernante". I

"Los discursos sobre la soberania: representacion y poder": la

comparacion de los discursos de Dion con Vidas de ios sofistas de

Filostrato sirve a los fines de presentar la atmosfera agonfstica de las

disertaciones publicas de los sofistas.

"EI si mismo en escena: sofismo en movimiento": la autoidentificaci6n

con la categoria de filosofo ubica a Di6n en posicion de enfrentamiento con

el sofismo, con tal objeto ef autor utiliza discursivamente la figura

arquetipica de Diogenes el cinico. • •

"Pedagogia griega y gobierno romano": si bien Dion de Prusa define

'helenismo' en terminos de paideia y genealogta, el enfasis esta colocado

en la primera. Se reiteran, entonces, las reflexiones sobre el concepto de

paideia, ademas de otras ilustrativas observaciones sobre monarqula

legitima, tirania, soberania, etc.

"Marco Aurelio: pedagogia internalizada": las Meditaciones de Marco

Aurelio ofician como motivo central de nuevas consideraciones sobre la

normativa pedagogica de la epoca.

"Dion y Filostrato"; se retoman En honor de Apolonio de Tiana y Vida de

los sofistas de Fiiostrato con objeto de compararlos con la fiiosofia de Di6n.
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"Conctusion: sobre ta soberania": queda demostrado de manera

fehaciente que los autores tardios, mediante una fuerza intelectual

sumamente dinamica, actualizan los contenidos que ta tradicion griega

ofrece sobre et concepto de 'soberania' y to utitizan para sus propios fines,

potiticos y pedagogicos.

Et capitulo Quinto se refiere a la potaridad entre Grecia {titeratura.

intelecto y cuttura) y Roma {autoridad y poder), desde la perspectiva del

discurso satirico de Luciano. Se desarrotta en seis subtitutos:

"Satira e identidad satirica": ta definicion det t6rmino 'satira' segun los

parametros romanos permite examinar ta acepcion segun se utitlzo desde

Arquitoco, Aristofanes y Catimaco hasta Quintitiano.

"Roma, ciudad de espectaculos": ta configuracion de un mundo que se

expresa a partir de tas representaciones teatrales construye a Roma,

desde la perspectiva de Luciano, en una ciudad de espectacutos, es decir,

un espacio escenico muttipte, un devenir constante.

"El espect^cuto satirico": tos textos de Luciano refieren con frecuencia

ta retacion conftictiva entre et etevado ideatismo griego y las sordidas

preocupaciones mercantitistas del mundo romano contemporaneo. Et

vituperio no se expresa soto en opiniones negativas, sino mediante una

critica de tos particutares modos de recepcion de la antigua paideia en las

expresiones espectaculares.

"Nigrino: anheto de la fitosofia": las personificaciones de ta Fitosofia se

suceden no soto en et texto Nigrino, sino ademas en Peregrino,

Demonaco, ei Simposio, ta Venta de vidas y otros textos de Luciano.

Todas sefialan et escaso consenso sociat de que goza et filosofo.

"Los errores del pasaje: Sobre los asalariados": las conexiones
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expticitas entre fitosofia, comercio, espectaculo, esctavitud y poder son

ejemplificadas con amptitud en et estilo epistotar ptutarquiano de este texto.

"Conclusion": La vida en Roma, segun la retata Luciano, evoca de

continuo una pieza de teatro. Esta situacion abre una nueva distancia que

ta separa det pasado griego. Et tenguaje satirico de expresivo realismo

sirve para manifestar un profundo escepticismo respecto de la tubricidad

existenciat de ta romanidad y la superficiatidad fitosofica de ta epoca.

La identidad culturat, segun et autor, es inseparabte, desde et punto de

vista hermeneutico, de las estrategias titerarias. La titeratura no sirve a

fines puramente esteticos, desgajada de ta funcion potitica, sino que es et

canat para proclamar una esencia ontologica inmersa en ta densa y

compteja trama de la textuatidad.

Comptetan et tibro dos Apendices: una traduccibn anotada de Sobre el

exilio de Favorino y unas breves consideraciones sobre et contexto del

discurso "Sobre ta soberania" de Dion Crisostomo.

La obra en generat es, sobre todo, utit, ademas de original, bien escrita,

profundamente iiustrativa y bien documentada. Constituye un aporte

fundamental para tos estudios actuates sobre et tapso que comprende la

Segunda Sofistica, en razon de ta origlnatidad det enfoque, et rigor

metodot6gico para demostrar la postura epistemologica enunciada en la

extensa Introduccion, ta anotacibn abundante y la bibliografia copiosa. Si

bien et corpus etegido esta constituido de modo preferente por tos textos

de Longino, Dion y Luciano, tiene una importancia crucial incorporar como

fuente ta obra de otros autores menos conocidos -o en todo caso, menos

citados y analizados por la critica- como Favorino, un orador cuya

importancia no ha sido debidamente reconocida. La traduccion det texto
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Sobre el exilio, primera en lengua ingtesa y directa del papiro, aunque

confrontada con ia traduccion italiana de Barigazzi (1966), es en si misma

una contribucion inestimabte para tos estudios sobre e! perfodo que

comprende la Segunda Sofistica.
. • • • . • ' '
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