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Satyricon de Petronio y Ulysses de Joyce constituyen el corpus esencial de este proyecto, que se "Q
sustenta en el analisis comparatlvo de textos extremos y diversos, cuyo eje de composicion, de _^
intcncionalidad, se funda en la parodia y, en general, en la intertextualidad. La comparacion sc g
propone, en principio, marcar las formulaciones retoricas como formas de composicion poctica; al ^
mismo tiempo, como maneras de referenciar la realidad epocal desde una perspectiva incislvamente ^
cridca (mimesis); y como actitud superadora que funda —en la parodia de la literatura anterior— la
continuidad y evolucion del genero en el campo de la experiencia poetica (foiesis). Se indagan, en -S
diferentes niveles, las estrategias discursivas que conectan ambas obras en funcion de la linea argumental §•
(fibula), de la interpretacion del mundo que proponen y de la inclusion y juicio de los textos (J<
literarios precedentes (intertextualidad). A traves del examen comparativo, se trata de ardbar a la
constelacion de sentido que atraviesa las obras en la doble dinamica de la intencionalidad (enunciacion)
y del efecto (recepcion).

Publicaciones en revistas con arbittaje

Battiston, D. (2002). "Priapigeniopermfflium deberi. Relaciones parodicas en el episodio de Cuartila,

Satyricon, 16.1-26.6." Cirte, de dasicosy modemos, N° 7, 61-79.

Por muchos motivos excepcionales, y prodigos en recursos parodicos, este episodio, supuesto
desplazamiento del fragmentado libro XTV, parece funcionar sin mayores nexos argumentales en el
contexto de la pdmera parte de la obra conservada. Sin embargo, un examen detenido revela daras
correspondencias con el tema general de la pdmera parte de la obra -esto es, la cddca de la retodca-
y por otro lado, una construccion tematico-estilistica trainada en el piano de las simetrfas, paralelismos.
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juego de oposiciones y correlaciones, que senaian un doble parentesco con los capiculos mas extensos
de la obra: la Cena Trimalcljionis-desopHznte y grotesca representacion, iguaimente prodiga en excesos,
bruscas peripecias e inclusion parodica de rituales- y "La farsa de Crotona" -que tambien ofrece,
aunque en modo menos escabroso, vi'nculos de inversion y humiilacion entre los actores, y variaciones
similares en el estereotipo de los personajes femeninos. Tales similitudes podn'an ser verdaderas
prefiguraciones, en virtud del recurso retorico de presentar los episodios en menor escala y de la
deiiberada mezcla de registros que sostienen el mecanismo de la imitacion burlesca. Desde este
punto de vista, los capi'tulos correspondientes a la ficcion de Cuardla adquieren interes como
demostracion de lo que podn'amos denominar "parodia de la parodia", tanto en el senddo de que
el episodio refiere a otros en la misma obra, cuanto en la relacion que se establece con el tema de
fondo de la religion priapea, de caracter erotico-fesdvo, y su expresion epigramadca.

Batdston, D. (2002). "La mirada de Ulises: la camara de Angelopoulos, la opdca de Joyce" en Cim,
de dasicosy modemos., n° 7, 321-332.

La parodia, frecuente procedimiento hipertextual que implica repedcion, burlesca o no, de
determinados modelos expresivos en diversas manifestaciones artisdcas, se establece a pardr de
ciertas correlaciones -la cita, los referentes, las alusiones- y puede connotar sarcasmo o estilizacion y
transgresion ideologica. En la posmodernidad, los mecanismos de subversion o inversion del
referente se consdtuyen a traves de la indiferendacion de genero y niveles de cultura, y hasta de la
interaccion de ironi'a, comicidad y complejidad. Asf, no solo la literatura sino la arquitectura, la musica
y el cine contemporaneos exhiben una estedca de la fragmentacion en que la unidad subyaccnte
emerge en la muldplicidad de las miradas. El Ulysses de James Joyce puede ser entendido como
hiper-obra, ya que cada seccion, cada cuadro, se abre en sucesivas asociaciones, conexiones e
interpretaciones que conducen temadca y formalmente a diversas tradiciones literarias. El valor
paradigmadco de la obra de Joyce reside no solo en los aspectos estructurales de la narracion sino en
la autorreflexividad implicita en el texto: cada fragmento, cada alusion remite a la posibilidad del acto
de crear o narrar, y este caracter metaficcional, que por momentos sugiere un tono autoparodico,
resulta uno de los rasgos identificadores de la novela moderna y del cine. En LM mirada de Ulises,
adverdmos ese juego especular de la cultura en que unos textos refieren a otros, y asi sucesivamente,
del mismo modo que la mirada del protagonista es una proyecdon de la mirada de Theo Angelopoulos,
que a su vez implica la mirada de Joyce a la Odisea, una perspecdva desde la cual los creadores de la
modernidad pueden interpretar la histoda -el presente- a traves del mito -Homero-. En realidad, el
cine mismo puede ser considerado la mirada del siglo XX, que toma de la novela su opdca global y de
detalle. En este caso, los avatares del heroe homedco apuntan a un eje central y de doliente vigencia: la
reflexion sobre la guerra, que conlleva una pregunta jamas respondida. Como el enigma de los rollos
sin revelar, subsiste el interrogante por la esencia de lo humano y su proteica capaddad de combinar lo
atroz y lo sublime. Como toda odisea, la aventura se jusdfica por la capaddad de ser contada, el arte por
dar un sentido ultimo a la vida y la busqueda por la fe que sobrevive a todo. El intento, que persiste aun
mas alia de los li'mites de la desesperanza y la derrota: esto fue y es el sosten del heroe modelico y de sus
avatares.en las novelas -verdaderas menipeas- de Cervantes y Joyce.
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Batdston, D. (2002). Resena del libro La mirada de Orfeo. Los mitos literarios de Occidente de Bernadette
Bricout. Circe, de dasicosy modemos, n° 7, 351-362.

Se considera plausible la indusion de esta reseiia, desde que aborda las consideraciones centrales
acerca de la funcionalidad del mito en la literatura contemporanea, punto de partida de uno de los
esquemas comparativos entre la fuente homeica, Satyricon de Petronio y Ulysses de Joyce.

Tradicionalmente, la literatura ha tomado de los mitos la sustancia simbolica y un esquema de
composicion, pero aqudlos escritores de las primeras decadas del siglo XX lo sugirieron de un modo
casi metafodco cuando fundaron la poesi'a en esa expedenda del mundo en que la naturaleza se
expresa con gestos pdmordiales, inaugurales y a la vez eternos. Al poeta, entonces, no le hari'a falta
describir sino poner en escena los elementos cosmicos viviendo como personas, es decir como
enddades mi'ticas. Ya en los umbrales del siglo XXI, la permanenda dd mito y de la reflexion acerca
de su vigenda podn'a reladonarse acaso con cierta necesidad de restaurar la unidad que se percibe
extraviada y de preservar la continuidad del senddo. Estas acdtudes permidri'an superar cierto estado
fragmentario y nihilista desde donde la concienda moderna se asoma al horror vacui de una existenda
desacralizada. Tal la idea central que propone La mirada de Orfeo.

Alesso, M. (2002). "Alegorfa' y parabola". En Actas de las Xljomadas de Estudios Clasicos "La cultura -I
clasica en America Latina" (pp. 7-12). Buenos Aires: Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad ^
Catolica Argendna. 'i!

a
Se incluye en el proyecto en virtud de la indagacion retodca que es funcional a la elucidacion '^

formal de generos, intertextos y especies parodicas en los pdmeros siglos de la Era, en la "«
metodologi'a de tradicion clasica. g

ILa tradicion, sobre todo la que proviene de los clasicos y de la Biblia, cumple la funcion de S
mediacion entre el pasado y el presente. La tradidon utiliza un discurso, y el instrumento para la ^
inteiigibilidad de ese discurso es la diiucidacion del senddo real de los terminos que lo definen. Toda
reflexion acerca del uso de estos terminos es de alguna manera una involudon, un camino de
retorno, inverso al de la lengua natural, profundamente polisemica. Las relaciones sintagmadcas y
paradigmadcas que tejen ese camino hacia los origenes de los terminos 'alegon'a' y 'parabola' marcan
una ruta compleja y apasionante. La allegoria in factis fue el medio para la busqueda de la
complementadedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y convierte en typos a muchas flguras
biblicas. La parabola, en cambio, no es dpologica nl simbolica, comparte con la alegoria la naturaleza
de un enigma, aunque no siempre dene un signiflcado criptico. Luego de un breve analisis de las
respecdvas edmologi'as, hacemos un relevamiento sumario de las parabolas biblicas y una resena
del complejo proceso histodco de la alegon'a para determinar sus puntos de contacto con la
parabola medieval y moderna.
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Battiston, D. (2003). "Olga Orozco: la filosofia como intertexto (el pensamiento orfico y sus
transformaciones durante cl siglo I dc la era)". En P. Cavallero ct al. (Eds.), Koronis, homenaje a
Carlos Konchi March (pp. 369-379). Buenos Aires: Insdtuto de Filologi'a Clasica, Facultad de
Filosofia y Letras, UBA.

La condnuidad del pensamiento andguo en la literatura contemporanea es un hecho puntual
que puede analizarse desde la teon'a de la intertextualidad, que plantea la superflcie de las obras como
campo de transformacion permanente de unos textos en otros. Asi, en un poema de la escritora
argentina Olga Orozco, se advierte —traves de los multiples intertextos o voces— el juego de dos
lineas de pensamiento antagonicas, tramadas de tal manera en el texto que resultan una como
construcdon -^1 orfismo— y la otra como deconstruccion -el existencialismo—. Los dementos centrales
de la doctdna orfica se reconocen constitutivos de la poesia de Olga Orozco, estructurada en torno al
tema de la unidad y ardculada en torno a una suerte de mecanismo dialogico que indaga a la realidad,
a la manera casi ritual de la li'rica. Consecuentemente, el acceso al mundo mitico y la repeticion del acto
creador en el piano del verbo conducen a la revelacion Estos modvos, corroborados en las muldples
enunciaciones de una poedca expL'cita, se reiteran a traves de la red simbolica que conflgura la totalidad
de la obra: de los poemas a la prosa se muldplican los lugares del relato mi'tico y sus ocurrencias
significadvas. Adoptando incluso un enfoque epocal, se advierte ya en los pdmeros textos una
poesi'a que se plantea en la realidad atemporal propia de los sistemas mi'ticos y arquetfpicos, para
avanzar desde las formas neo-romandcas del cuarenta hacia cauces de religiosidad que le permiten
diferenciarsc de su entorno generacional y superar una momentanea filiacion con la estedca del
surrealismo. A su vez, la filosofia existencial opera como mecanismo deconstrucdvo en el poema,
porque la angusda parte el lenguaje en dos, en una crisis de confianza, y cuesdona la racionalidad
impuesta por los sistemas binarios.

Batdston, D. (2002). "Elementos de la doctdna orflca en la obra de Olga Orozco (la intertextualidad
como metodo de indagacion en la literatura contemporanea)". En Actas de las XI Jomadasde Estudios
Cldsicos "La cultura cldsica en America Latina" (pp. 30-34). Buenos Aires: Facultad de Filosofia y Letras
dc la Universidad Catolica Argendna.

En la obra de Olga Orozco se pueden verificar algunos elementos de la doctrina orfica, tal la
dualidad cuerpo-alma, y la transmigracion, modvos que adquieren funcionalidad en relacion con el
macrotema o idea dominante de esta obra: la ruptura de la unidad original, la caida y el desderro que
deben ser expiados a traves del dempo, en una forma de vida que confunde las mascaras de todos.
La inspiracion orfica —considerada como intertexto— y la funcionalidad de ciertas construcciones
simbolicas se advierten con mayor claridad en algunos textos, tales como el primer capi'tulo de La
oscuridad es otro soly el poema "La Caida", perteneciente a Losjuegospeligrosos.

Alesso, M. (2003). "El genero simposiaco en la Carta de Aristeas". En P. Cavallero et al. (Eds.),
Koronis, homenaje a Carlos RonchiMarch (pp. 291-304). Buenos Aires: Insdtuto de Filologi'a Clasica,
Facultad de Filosofia y Letras, UBA.
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Se incluye este articulo en la investigacion en virtud de sus importantes aportes a la descdpdon
dd genero simposiaco, cuya valoracion y examen de fuentes sc considcrun indispensablcs para cl
analisis de Satyricon y de sus epitomes.

La Carta de Aristeas, un documento pseudoepigrafico, que promovia la causa del Judaismo en

Alejandri'a a mcdiados dd siglo II a.C, describe la mision que d Rey de Egipto encomienda a tres

enviados ante d sumo sacerdote de Jerusalen, Eleazar. Durante esta epoca, la comunidad judia de

Alejandri'a se debatia en una poiemica: mientras muchos eruditos de odgen hebreo estudiaban y se

apasionaban por la filosofia gdega, otros rehusaban cualquier acercnmiento a la cultura heienica. Pero

existia una realidad incontrastable: muchos judios que vivian en Egipto habian olvidado su lengua

materna y no podian seguir el servicio divino en las sinagogas. Fue inevitable la dedsion de traducir

d Libro Sagrado al griego; por primera vez la Tora sale dd drculo dd pueblo de Israd y las consecuendas

de este hecho afectaron d futuro intelectual de todo Ocddente. La Carta de Aristeas forma parte de

una categoria discursiva que podn'amos denominar literatura de propaganda, promovida por los

judios de la diaspora con el fin de insertar su ideario en un medio hosdl como el de Alejandri'a. La

tecnica exposidva corresponde a la literatura convival, que codifica su estructura de acuerdo a la

tradidon heienica dd genero simposiaco filosofico dasico. La tradidon adjudica al texto una finalidad

que no fue, en pdncipio, pdmordial para su autor: convalidar una traduccion del Pentateuco -o, mas

aiin, del Antiguo Testamento completo- frente a otra u otras muchas versiones gdegas del texto hebreo -^

I
Trabajos prescntados en congresos '5

Malone, P y Rivara, C. "El banquete de Tdmalcion en la obra petroniana: l̂a cena dc los tontos?" .R

Ponenda presentada en d Primer Congreso de Estudios Clasicos y Medievales, Universidad dd ^
Comahue, Neuquen, noviembre de 2002. •

El banquete en casa de Tdmalcion consdtuye uno de los episodios mas 'grotescos' del Satyricon. §

En el se parodian los topoi del genero simposiaco y en especial los temas del Simposio de Platon, | \

referente obligado de tal genero discursivo. El amor, la condidon de la necesidad opuesta a la virtud, ft!;

la trascendencia, son todos topicos subvertidos en razon de que pertenecen a otra estructura de

sendmiento, a otra epoca de transicion en la que se afirmaban nuevos grupos sociales y de a poco la

organizacion imperial iba mostrando sus debilidades. El aru'culo se propone comparar ambos

textos a pardr de los mencionados topicos, como una aproximacion al dempo petroniano, sus

excesos y contradicciones, tan lejanas a la unidad del discurso platonico.

Reda, A., Trouve, C y Batdston, D. Pardcipadon como expositores dd Proyecto en Jornada de

Cienda y Tecnica de la Universidad Nacional de La Pampa, 29 de noviembre de 2002.

En la oportunidad, se somedo la invesdgadon a la apreciadon de la comunidad cientifica.

Batdston, D. "Omnia mimico risu exsonuerant. Parodia, comicidad y erodsmo en Ja/ywo/;", 16.1-26.6.

Ponenda presentada en las Pdmeras Jornadas de Cultura Grecoladna dd NOA, de la Facultad de Filosofia

y Letras de la Universidad Nadonal dd Tucuman. Horco Molle, Tucuman, 28 y 29 de abdl de 2003.
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En d dcnominado "episodio dc Cuartila", ironia c intertextualidad sc cxpresan mediantc las
diferentes formas de parodia c]ue consdtuyen el conjunto de la obra, y c)ue en disdntas escalas
evidencian la mezcla y tension generica que dejan adverdr tradiciones orales, topicos conocidos,
leyendas y excursos de diversos dpos, en una sorprendente combinacion que marca la complejidad
retodca de todo el discurso. Los L'mites de la representacion parecen alejarse a cada momento, y toda
sededad queda reducida o degradada en el ejercicio ludico, el planteo absurdo, lo desopiiante de
ciertas escenas. A traves dd tratamiento ironico, se subvierte el mecanismo saber/poder, sobre todo
en la mimesis de ciertos dtos de iniciacion desarroUados en la "vigilia de Pn'apo", pracdcas que
parecen plantear el topico del mundo al reves en un cuadro donde la comicidad resulta el elemento
dctonante en la violadon de lo convencional/normadvo. Desde d punto de vista de la construccion
literada, este episodio, asi como la denominada "farsa de Crotona", pueden ser relacionados con el
temperamento erodco-fesdvo de los priapeos latinos.

Reda, A., Trouve, C, Batdston, D., Alesso, M., Malone, P., Rivara, C. y Regunaga, A. Informe de
avance del Proyecto Compilacion de parodias literadas: del Satyricon al Ulysses de Joyce. Comunicadon
leida en las Primeras Jornadas de Cultura Grecoladna dd NOA, de la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad Nacional del Tucuman. Horco Molle, Tucuman, 28 y 29 de abdl de 2003.

En la oportunidad, el proyecto y sus avances fueron relatados y luego discuddos y evaluados por
la comunidad ciendfica.

Alesso, M. Micmbro expositor en d Pdmcr Encucntro Argcntino dc Estudios Dizantinos y del
Cercano Odcntc Mcdicviil, con la ponencia "La cpica ti pdncipios del siglo VI: Elrapto de Helena de
Coltithtir (aspectos retodcos y parodicos), dd 19 al 21 de sepdembre de 2002 en Buenos Aires.

Coluto de Ucopolis, poeta epico de pdncipios del siglo VI, autor de este epilio de 392 versos, fue
un varon urbano, perteneciente a familia acaudalada, con formacion Uteraria y lingvifsdca
profundamente heienica y ajeno al ambito liturgico o monacal. Se trata de un poema narradvo de
reladva brevedad, escdto en hexametros dacdlicos, con tema mitologico, escenas de tono erodco,
descdpciones a la manera de un cuadro pictorico, alusiones eruditas -elemento parodico- y esdlo
elevado. Su analisis demuestra que la literatura griega es una literatura conciente de si misma. Sus
componentes basicos (retorico, temadco, semiodco) actualizan la esencia disdndva del helenismo
con abstraccion del marco socio-polidco que la produce.

Seminarios

Profesores Aldo Reda, Carmen Truve y Dora Batdston
• Curso-Seminado: "Parodia y respiracion textual en d Ulises de Joyce, uldma seccion", del 11 al 15 de
marzo de 2002, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. 60 horas.
Resolucion N° 385-01 del Consejo Direcdvo de la Facultad de Ciencias Humanas.

•Seminado de grado: "Un acceso al Ulises:. lectura de la seccion cuarta", del 13 al 17 de mayo de 2002.
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nadonal de La Pampa. 60 horas. Resolucion N" 83-02
del Consejo Direcdvo de la Facultad de Ciencias Humanas.
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• Seminado de grado: "iMitbe: pop y parodia". 40 horas, dd 25 al 29 de noviembre de 2002. Facultad
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. 40 horas. Resolucion N° 362-02 del
Consejo Direcdvo de la Facultad de Ciencias Humanas!

• Seminario de grado: "Para abordar d UUse/', del 2 al 6 de didembre de 2002. Facultad de Ciendas
Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. 60 horas. Resoludon N" 394-02 del Consejo Direcdvo
de la Facultad de Ciencias Humanas.

• Seminado de grado: "Elogio del Uliser. seccion XV", del 9 al 13 de diciembre de 2002. Facultad de
Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. 60 horas. Resoludon N° 393-02 del Consejo
Direcdvo de la Facultad de Ciencias Humanas.

Los seminarios actualizan en la praxis aulica los fundamentos del proyecto, a traves de la
implementadon de algunos objetivos basicos: la verificadon de construcdones parodicas a traves de
los mecanismos retodcos, la delimitacion de marcas textuales de enunciacion y de genero, la lectura
anaL'tica de los textos y la acdvidad comparadva a pardr de un marco teodco determinado.

Trabajos realizados durante las pasandas

Maria Alejandra Regunaga: Traduccion de John N. Duvall: TropingHistory: ModemistResidue in Fredric

jameson'sPasticheandLindal-lutcheon'sParody. (Cddcal Essay). Segundo cuatdmestre de 2001.

Claudia Togachisky: "La comicidad como replica de lo solemne en el decurso histodco: el caso
particular del Satyricon". Primer cuatdmestre de 2002.

Patdcia Cabrera, Liliana Monserrat, Natalia Muguiro, Marcela Niinez y Madangeles Salim, alumnas
de la Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa, del Departamento de Lenguas Extranjeras de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Traduccion tecnica de
textos bibliograficos: Hutcheon, Linda, v^ Theory of Parody. Periodo comprendido entre julio
de 2002 y junio de 2003.

Acerca del estado actual de la investigaci6n

Dado que ambos textos, a su manera, son clasicos -han transgredido el senddo coyuntural de la
propia emergencia para consdtuirse en modelos vigentes, mas alia de etapas cronologicas
determinadas-, el cdterio de aproximacion y estudio se determina a pardr de estas diferendas y
pareddos, tan sutiles en su conformacion gnoseoiogica y en su divulgacion academica.

La invesdgacion -somedda siempre al dgor de las restdcciones epistemologicas y a la variacion
propia de las operadones hermeneudcas- se desarrolla desde diversos enfoques que permiten avanzar
en conclusiones parciales, replantear algunos aspectos en el terreno de metodos y tecnicas y afirmar
certidumbres alcanzadas en etapas antedorcs. Los intcgrantes dd proyecto han planteado -en forma
individual y en trabajos conjuntos- diversas problemadcas refcddas a la construccion parodica.
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cntcndida como procedimiento cstructural capaz dc unificar los textos centrales en una formulacion
rct(3rica integral. Los rcsukados de estas intlagacioncs han sido cxpucstos en congrcsos y
publicaciones especiTicas. No obstante, algunos aspectos del tema central condnuan sicndo
revisados: tal el caso de la udlizacion del mecanismo parodico como instrumento cridco que
apunta a la correccion etica, afirmacion inicial que la propia dinamica de la invesdgacion somedo
a una discusion que no ha sido resuelta aun.

Dora Battiston
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