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Priapi genio pervigilium deberi. Relaciones parbdicas
en el episodio de Cuartila, Satyricon, 16.1-26.6.

Resumen
Por muchos motivos excepcional, y prodigo en recursos par6dicos, este episodio,

supuesto despiazamiento dei fragmentario iibro 14, parece funcionar sin mayores nexos
argumentales en el contexto de ia primera parte de ia obra conservada. Sin embargo, un
examen detenido reveia claras correspondencias con el tema general de la primera parte de
ia obra -esto es la crftica de la retdrica- y por otro lado, una construcci6n tem^tico-
estilistica tramada en el piano de las simetrias, paralelismos, juego de oposiciones y
correlaciones, que seftalan un doble parentesco con los capltulos mas extensos de ia obra:
la Cena Trimalchionis -desopllante y grotesca representaci6n, igualmente pr6diga en
excesos, bruscas peripecia e inclusidn par6dica de rituales-, y "la farsa de Crotona" -que
tambi6n ofrece, aunque en modo menos escabroso, vinculos de inversion y humillacidn
entre los actores, y variaciones similares en el estereotipo de los personajes femeninos.
Tales similitudes podrian ser verdaderas prefiguraciones, en virtud del recurso retbrico de
presentar los episodios en menor escala y de la deliberada mezcla de registros que
sostienen el mecanismo de la imitacion burlesca. Desde este punto de vista, los capUulos
correspondientes a ia ficci6n de Cuartiia adquieren interns como mostracibn de lo que
podriamos denominar "parodia de la parodia", tanto en el sentido 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
religibn priapea, de caracter erbtico-festivo, y su expresion epigrama^ca..

Paiabras clave: parodia 1 retbrica | Priapo ] orgia | Cuartila

Priapi genio pervigilium deberi. Parodic relations
in the episode of Quartila, Satyricon, 16.1-26.6

Abstract
For many reasons, exceptional, and prodigal in parodic resources, this episode, a

supposed displacement of the fragmented book 14. seems to function without great
argumentative links in the context of the first part of what remains of the opus. However,
close scrutiny reveals clear correspondences with the general theme of the first part of the
text; that is, the criticism on rhetoric and, on the other hand, a thematic-styiistic construction
knitted on the level of symmetries, parallel'sms, a play of oppositions and correlations which
signal a double relationship with the longest chapters In the text: the Trimalchionis dinner - a
hilarious and grotesque representation, equally prodigal in excesses and rough vicissitudes
and the parodic inclusion of rituals- and the "Crotona farce", which also offers -though less
openly- links of inversion and humiliation among the actors and similar variations in the
stereotype of feminine characters. Such similitudes could be real prefigurations due to the
rhetorical resource of presenting episodes in a lower key and to the deliberate mixture of
registers that sustain the mechanism of burlesque imitation. From this point of view, the
chapters corresponding to Quartila's fiction, become interesting as an example of what we
could call "the parody of parody", both in the sense that the episode refers to others in the
same text as in the relation established with the central theme of the Priapea reiigion.
festively erotic in character, and its epigrammatic expression.
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Desde sus primeras textualizaciones, las parodias han servido como

aparato retorico para ptantear en determinadas obras de la serie literaria

una rronia conciente o la evocacion sarcastica de un modelo artistico. Tal

jerarquia de los componentes ha permitido aventurar la hip6tesis de una

evolucion historica de Ios generos originada en la transformacibn de la

pauta dominante: el gesto critico podria haber devenido creador. Y

acotando el enfoque. aunque la generalidad de los casos revela la

presencia de una obra en otra, estos modos evolutivos y estas relaciones

hipertextuales pueden ocurrir dentro de una misma obra.

En el caso puntual del Satyricon, el texto no solo establece una ruptura

con e( pathos de la 6pica -al tiempo que refiere burlonamente a la novela

griega- sino que incluye gran cantidad de citas, historias interpoladas,

alusiones y fragmentos poeticos que evocan ambitos y textos diversos en

cuanto a su origen y status literario. Este proceso de correlaciones y

referencias revela la obra como hipertexto donde cada cuadro dispara

hacia otros innumerables cuadros de la literatura y de la obra misma. Se

verifica asi la funcion de las correlaciones mentales, los referentes, los

significantes, las citas. el lenguaje escrito y verbal y, ya en el ptano del

genero, la complicada coexistencia entre narrativa y teatro. Satyricon -que

en sentido bajtlniano podria definirse como una parodia no estilizada-

irbnica, desde que connota transgresion ideologica-, en la concepcion de

Hutcheon (1985: 29-36), resuitaria un juego que subvierte la ideoiogia
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convencional a trav6s de la ironia resultants de la interacci6n entre el

mundo objetivo y sus protagonistas.

Por muchos motivos excepcional, y prodigo en recursos parodicos, ei

denominado episodio de Cuartila, supuesto desplazamlento del

fragmentario libro 14, parece funcionar sin mayores nexos argumentales

en el contexto de la primera parte de la obra conservada.^

Sin embargo, un examen detenido revela Claras correspondencias con

el tema genera! de la primera parte, esto es la critica de la retorica,^ y por

otro lado, una construccion tematico-estilistica tramada en el piano de las

simetrias, paralelismos, juego de oposiciones y correlaciones

intradiegeticas, que senalan un doble parentesco con los capftulos mcis

extensos de la obra: la Cena Trimalchionis -desopilante y grotesca

representacion, igualmente prodiga en excesos, cambios bruscos y

extrarios en ei animo de los protagonistas e inclusion parddica de rituales-,

y "la farsa de Crotona" -que tambien ofrece, aunque en modo menos

escabroso, vinculos de inversi6n y humiilacion entre los actores-. Tales

similitudes podrian leerse como verdaderas prefiguraciones, en virtud del

recurso ret6rico de presentar los episodios en menor escala y de la

deliberada mezcia de registros que sostienen el mecanismo de la imitacion

burlesca. Desde este punto de vista, los capltulos correspondientes a la

ficclon de Cuartila adquieren interes como mostraci6n de lo que podriamos

denominar "parodia de la parodia", tanto en el sentido de que el episodio

refiere a otros en la misma obra, cuanto en la relacion que se establece

con el tema de fondo de ia religion priapea, que por entonces ya habia

tomado un caracter burlesco. El mismo Priapo, cuya presencia recorre la
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novela, representando acaso la contrafigura del epico Poseidon -las

acetones se juegan en functon de un castigo del dios, al que estan

condenados ei protagonista y sus companeros- correlaciona episodio con

la parodia general del relato hom^rico.

Omnia mimico risu exsonuerant

La sinopsis argumentai presenta secuencias narrativas claras: al cabo

de un episodio de latrocinto en que los jovenes se vieron involucrados, se

produce la irrupcion sorpresiva de Psique, esctava de Cuartila, en el

aposento de Encolpio, Ascllto y Giton. Injurias a los j6venes, acusados de

haber interrumpido los sacrificios de Cuartila a la entrada de la gruta

consagrada a Priapo. Se ies pide una reparacion. Llegada de Cuartila con

la nina Paniquide. Alude a unas fiebres malignas y ruega que no se

divulgue lo que los jovenes han visto en el tempio y que no haya buria de

las celebraciones. Escena erotica entre Cuartiia y Encolpio. Epigrama de

Cuartila.Cambio de humor en las mujeres y temor de los jovenes. Se pasa

de la risa al teror, Pervigilium Priapi. Orgia. Convite y rituales -

aparentemente en casa de Cuartila- donde tos jovenes son sometidos a

reiterados abusos lascivos, Impotencia de Encolpio. Caen todos en un

profundo sueno. Dos sirios roban y huyen. Entra el cinaedo, personaje

grotesco, y la tocadora de cimbalos. Canci6n del cinaedo. Boda de

Paniquide y Giton, auspiciada por Cuartila a instancias de Psique. Escena

de voyeurismo de Cuartila y Encolpio, frente a la habitacibn nupcial. ,

, Desde el comienzo, el episodio muestra su indole teatral, operistica,

melodramatica; desde la irrupcion de Psique -que incluso presenta signos
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de epifania- a la sucesion de escenas de gesticulacion y de discursos

fingidos. Los personajes exhiben cambios violentos y conductas que

mudan de manera extraordinaria. La acusaci6n de sacrilegio se proflere

entre burlas, y la risa interrumpe las injurias en medio de contradicciones

inexplicables (risas-lagrimas), satvo que se tenga presente el caracter de

mimo de todo el episodio. El motivo de las fiebres de Cuartila y de su

sueho inventado se reitera en otras fabuladones literarias (Longo 3.17 y

Heliodoro 7.11). l a cura sutit {subtilitate lenire) que requiere

desencadenara la orgia posterior. Cuartila manifiesta un caracter discolo:

libidinosa y presta a cambios espectaculares y acciones violentas; su

parlamento poetico -epigrama- referido a la soberbia y autonomia con que

prefiere vivir, ai orgullo y a! desprecio por el debil (18.6), y la carcajada

teatral de las mujeres, daramente duerias de la situacibn, desconciertan

totalmente a los tres j6venes. En plena representacion, se inserta la

peripecia: esa misteriosa inseguridad percibida por los hombres que temen

un cambio de suerte: tune vero excidit omnis constantia attor)itis (19.6).

Tiempo y lugar cambian sin referencias textuaies: otro dia y otro escenario:

la casa de Cuartita. Desde el momento en que las acciones muestran el

desarrollo del convivium, el texto describe una suerte de anticipo, en

escala menor, de la Cena... Se intercalan elementos orgiasticos: el

satyrion, usado como afrodisiaco y relacionado con drogas estimulantes

{satyrica), y otros rasgos tipicos que vinculan a este episodio, estructural y

tematicamente con el culto de Priapo: ta sexualidad hiperbolica, el

protagonlsmo de mujeres, la participacion de prostitutas, sodomitas y

eunucos -los seres protegidos por esta divinidad-. Acentuando la parodia

del ritual, los gestos de los actores son mostrados en detalle: Psique pone
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la alfombra y acosa a Encolpio, sexualmente indiferente; Ascilto,

embozado en la capa, comprende el peligro de intervenir en secretos

ajenos; la esclava los ata de pies y manos -puede que esto refiera a

rituales magicos presentes en la orgia-. Ascilto pide vino, pero el satirion

ya ha mermado; buria, sobreentendidos, juegos de palabras y risa de

Cuartila. La nifia besa a Giton. Acoso de las mujeres. Entrada del maricon,

grotesco total, acoso desaforado a ios jovenes. Luego, un enjambre de

masajistas que los reaniman con aceites. Se visten y los llevan a un interior

suntuoso. Bebidas, numerosos platos. Tienen suefio, pero Cuartila entra

para proclamar. amenazante, que le deben la noche a Priapo. La esclava

pinta a Asciito^ mientras duerme. La escena siguiente, dominada por la

silenciosa presencia del sueho, reviste interes estetico: todo el ambiente

cae en un sopor momentaneo, y hasta las lamparas parecen dormir.

agotadas, pero como es habitual, la calma se ve interrumpida

abruptamente: entran dos sirios a robar, cae la piateria, se golpea una

esciava, se despiertan, los ladrones huyen; estratagema, grotesco, comico,

mimo. El maestresala pone aceite a las lamparas. La tocadora de cimbalos

los despierta, Cuartila ordena m^s bebida y se reanima el banquete. Entra

el cinaedo, que en su cancion (23.3) invoca a los voluntarios eunucos de

Delos, procaces, molles, veteres, dejando en daro un desprecio lascivo

hacia lo vicioso de la castracion; el cinaedo {drag-queen), a su vez,

responde a una caracterizad6n grotesca: homo omnium insuisissimus [...}

(23.2). Un pasaje previo (21.2) describe el asedio sexual del maricon modo

extortis nos clunibus cecidit, en que la utilizacion del verbo caedo indicaria

la penetraci6n sexual como castigo, presente tambien en los priapeos.

Adams, citado por Courtney (2001: 68), seftala esta adaptacion
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tipicamente petroniana de una met^fora sexual de uso corriente. La

escena se repite en rasgos generales, en 24.4. La culminaci6n de la orgia,

por sugerencia de Psique, sera la "boda" de Paniquide y Giton. La

obscenidad de la broma, asi planteada, encandiia a Cuartila. Los jovenes,

sin preocupaciones. quedan solos, y la descripcion del voyeurismo de

Cuartila, que desencadena la escena erotica final con Encolpio, instaia un

antiquisimo motivo pornogrSfico que se registrar^ nuevamente en 140.11.

La libido de las mujeres se impone a traves de todo el episodio, que en tal

sentido es m6s escabroso que el de Circe, puesto que en este domina el

erotismo, y aqui las escenas son directamente lascivas. ^ •̂ . : . v •

Parodia y retorica ' '

Tal como lo plantea Campuzano (1984: 229) ' • ^

hay numerosas parodias inocentes de la ret6rica en Satyricon, pero
tambien burlas frecuentes y ataques a la mas importante de las artes
en el siglo I. ,̂ . .,. . . .

Los episodios, a veces incongruentes, pueden ser considerados

pequef^as ficciones que responden a un campo referencial y exhiben

caracteristicas formates compartidas por otros textos y autores en la

tradicion literaria. Verdaderas series en las que un relator, Encolpio, pone

en escena estrategias de narracion unificadas a traves de una suerte de

est6tica de lo fragmentario. Ironia e intertextualidad se expresan mediante

tas diferentes formas de parodia que constituyen el conjunto de la obra, y

que en distintas escalas -la mayor seria el episodio de la Cena

Thmalchioni&- evidencian la mezcia y tension gen6rica en que se pueden

advertir tradiciones orales, topicos conocidos, leyendas y excursos de
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diversos tipos, en una sorprendente combinacidn que marca la complejidad

retorica de todo el discurso. Los limites parecen alejarse a cada momento,

y toda seriedad queda reducida o degradada en el ejercicio ludico, el

planteo absurdo, lo desopilante de ciertas escenas -

En el episodio de Cuartila, ella oficia como un verdadero director de

escena que ya ha diagramado las entradas y salidas de los personajes, en

una modalidad que el receptor reconoce de inmediato como actuacion

teatral. En general, el episodio se plantea como una representaci6n ridicula

y patetica, que desemboca naturalmente en el grotesco, con sus

figuraciones tipicas: Travestismo, injurias, hipocresia, mentiras, latrocinio;

sexo hiperboiico, impotencia, voyeurismo. La figura de Cuartila queda

ligada, desde su irrupcion teatral en el espacio narrativo, a la declamacion:

sus intervenciones, siempre acompafiadas de desarrollos oratorios, cuyo

soporte lo constituye la dramatica imprecaci6n a los sacrtlegos (17.9).

Et fragmento entonces, puede ser entendido como un conjunto de

estrategias cuya finalidad parodica fonna parte de ia intenci6n burlesca

referida a la ret6rica oficial, que que se pone en evidencia a traves del

mecanismo de la representacion en sus variantes -mimo, satira, farsa-

bajo las condiciones de posibilidad de la ficdon narrativa, vale decir, de

esa construccion polifonica de sentido cuya textualidad se materializa aqui

como articulacion de signos histrionicos en el contexto de la obra. Se

trataria de una interpretacibn parodica de procedimientos habituates en la

retorica, tales la declamacion y la controversia -una de las formas de la

suasoria- bajo el signo de la hiperbole y la duplicidad, que marcan el tono

genera! del episodio.
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La actitud equivoca de los personajes, los di^logos, la gestualidad, la

mostracion de conductas insolitas y perversas y el mecanismo satirico,

producen la ruptura del temple epico, de la sostenida solemnidad de los

parlamentos y las descripciones de los textos canonicos, estructurando asi

la parodia. El lenguaje se textualiza a trav6s de la mezcia {satura)

deliberada de registros con sus instancias mas groseras y sus notas falsas:

dialogo entre la tradicion titeraria y la popular; poiifonia que estalla en los

marcos textuales y que significa, ademSs, ia renuncia al estilo unanime a

favor de la burIa y la ruptura, tambien en el campo de los generos literarios.

Como es sabido, el tratamiento ironico subvierte el mecanismo saber /

poder. El termino bajtiniano de la carnavalizacion'' puede aplicarse a los

rttos de iniciaci6n desarrollados durante la vigilia, que parecen plantear el

tbpico del mundo al reves, donde la comicidad resulta el elemento

detonante en ta violaci6n de lo convencional / normativo. En el himeneo de

Paniquide, !a descripcibn del cortejo puede considerarse uno de los

momentos paradigmaticos de la obra: •

consunexi ad officium nuptiale. lam Psyche puellae caput involverat
flammeo, iam embasicoetas praeferebat facem, iam ebhae mulieres '
iongum agmen plaudentes fecerant thalamumque incesta
exomaverant veste: tum Quartilia quoque iocantium libidine accensa
et ipsa surrexit correptumque Gitona in cubiculum traxit. (25.7- 26.2). .;

La escena, claramente sacrilega, plantea la parodia de la boda romana:

flammeus, el velo; faces, el cortejo y, para conducir a los esposos al

tSlamo, la pronuba, matrona casada una sola vez -la univira, tan

significativa en la sociedad tradicional-, aqui representada por la procaz

Cuartila. La controversla suscitada entre Encolpio y Cuartila, cuya

respuesta a los reparos del joven es un discurso con elementos
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autobiograficos que encuentra un paralelismo con 140.1, reitera el

tratamiento parodico de los mecanismos habituates de la retbrica al uso.

Como condusi6n, el amargo descarte de lo etico, o de !o meramente

"inconveniente" que enmarca la celebracion nupcial, refuerza el sarcasmo

de ta escena. Estas transgresiones ocurren en la noche debida a Priapo.

Bajo la advocaci6n de Priapo

Los cultos falicos de esta divinidad agraria^ eran oficiados por hombres

y mujeres, pero en Satyricon solo aparecen ellas en relacion con las

ceremonias que se oficiaban, al parecer, a la intermperie, a resguardo de

grutas y temptetes {sacello) (Horacio, SaM.8). La alusion de Cuartila a los

mille homines (17.9) como unicos poseedores del secreto del ritual,

pareceria una ironizacion de la entrega sexual que acompafiaba a estos

ritos que ella tanto se empef^a en ocultar. Encolpio y sus compaHeros

habrian interrumpido ceremonias no permitidas {non licuit), Despu6s, la

vigilia debida a Priapo para reparar este sacrilegio, se realizar^ bajo las

formas de la orgia.

Desde el punto de vista de la construcci6n literaria, este episodio, asi

como la denomlnada "farsa de Crotona", pueden ser relacionados con el

temperamento erotico-festivo de los priapeos latinos,^ caracterizados por

una tematica monotona y elemental fundada en la parodia y burIa de

Priapo y sus seguidores. Sin embargo, los poetas encontraron el modo de

introducir habiles variadones a partir de motivos concretos. Priapo oficia

de guardian de los jardines y provoca numerosas referencias buriescas a

la imagen de madera; se induyen poemas de ofrenda, comparadones con

otras divinidades y adivinanzas y juegos de palabras, asi como el motivo
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de los castigos, espedalmente e! castigo sexual, la buria de las viejas

amantes, los defectos corporales, la imprecacion que invotucra la parodia a

la 6pica homerica, elementos reconocibles en todo el desarrollo del

episodio de Cuartila. ,- , '•

Tambien es tipico en estos poemas e! arte formal que, al margen de la

burIa y el caracter ludico, revelan seriedad en el tratamiento de la tecnica,

desde que se insertan en el epigrama -un genero sostenido por la

preocupacion formal y renovadora. De ahl que ofrezcan un desarrollo

notable de la expresion y un anclaje en la agudeza y el ingenio. Por otra

parte, el epigrama presenta dos partes: expectaci6n, tensa y disparadora

de la curiosidad en la primera, que logra distenderse en la explicacion que

revela la segunda. La distension supone un cambio sorpresivo en el

pensamiento del receptor, implica comicidad, desencanto y adquisici6n de

una verdad inmediata en el piano de lo real-emotivo. Si la primera parte

despliega interns tem^tico y libertad en el estilo, la segunda, por su

caracter revelador, repentista y claro, requiere un juego retbrico que va de

la antitesis y la paradoja a los paralelismos, quiasmos y reiteraciones

El registro historico muestra de que modo el torrente formal y expresivo

de estos poemas ingresa a obras posteriores. En Satyricon, la practica del

relato aparece relacionada con el desarrollo de distintas modalidades

expresivas que impactan precisamente en un espacio de tensi6n entre

ellas. La narrativa y el estilo directo coexisten articulados en el espacio

general de la representacion; e! mimo, hiperboiico, espectacular, las

diversas tipologias del relato tradicional -tal la fabula milesia- y la epopeya

se cruzan con la satira y el epigrama. Extremando la observaci6n, es

posible advertir que, la generalidad de los relatos inctuidos en Satyricon,
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pero especificamente el episodio de Cuartila y et retato de ta "farsa de

Crotona", presentan una estructura similar a ta del epigrama; Una primera

parte que dispara expectativas, curiosidad, ptanteos insotitos, y una

segunda, que propone et desentace siempre desencantado, ta

melodramatica constancia de una verdad que poco tiene que ver con to

ideal y que a veces se aproxima at grotesco o a ta indiferente evasion -tat

ta secuencia finat en que Cuartita y Encotpio, despues de todo, abiecti in

lectisf...J reliquam exegimus noctem (26.6)-.

Correlaciones

Et episodio comentado abunda en excesos: Desde este predominio de

ta hybris en toda ta representacion, ta parodizacion de actos rituales, una

diegesis que se expresa a traves de la mimica o mediante un lenguaje

pleno de doble sentido, patetica comicidad, imcigenes lubricas, grotescos

simites, parlamentos granditocuentes y tono metodramatico, puede

considerarse una version en escata menor de la Cena Trimalchionis.

Tambien aqui se pone en escena ei esquema convivat, que en un

crescendo dramatico desemboca en orgfa -pervigilium Priapi-: Ios

personajes comen y beben sin escruputos, son inducidos y estimulados

sexualmente; cambian de modo abrupto y se transforman de manera que

cada uno muestra lo peor de sf. Encolpio y sus companeros ingresan a los

banquetes obligados o desprevenidos; llevados por su comportamiento

err^tico y oportunista, disfrutan de ta ocasion en momentos fugaces, pero

en definitiva corren desgos que tos hacen huir de estos tugares. Sin

embargo, en et episodio de Cuartita no se registran los diatogos acerca de

los tipicos temas simposiacos -eroticos. politicos, satiricos y de reflexion
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general sobre la vida humana- ni la convenci6n de la literatura conviva^ en

que el autor imagina una reuni6n de comensales que da lugar al

tratamiento de problemas eticos, con predominio de lo espiritual sobre lo

material en relaci6n con el ideal de sabiduria intelectual y practica, y a

dedaraciones que refieren a conductas de moderacion en la vida diaria;

tampoco se cumplen las condiciones de esta literatura, donde la

convenci6n ordena el orden de climax ascendente en los discursos y la

finalidad de sentar doctrina sobre un motivo central que se justifica bajo la

apariencia de especulaciones filosoficas mediante alocuciones ficticias -

construidas a partir de fuentes literarias e hist6ricas- que se legitiman por

el consenso en el medio social en que se transmiten. En realidad, los

rasgos distintivos del g6nero simposiaco resultan ignorados o subvertidos.

Los temas del discurso no pasan m^s atld de reflexiones inmediatas

acerca del confticto que est^n viviendo, equivocos y enredos dominan la

escena, y tos dialogos plantean cruda y hasta perversamente la mas

grosera materiaiidad; la sabiduria de estos antiheroes comicos e

inescrupulosos consiste en disimular y eludir el castigo seguro. Cualquier

alusi6n filosofica o literaria remite a una vision realista, ironica o grotesca

del tema evocado: tal el contenido de los dos epigramas incluidos, el de

Cuartila y el del cinaedo,^ que plantean soberbia, orgullo, mando, poder por

un tado, y por otro burIa y desprecio de los eunucos de Delos. Las unicas

especulaciones acerca de la conducta se dan en dos pianos: a) religioso:

el acto sacrilego que enrostra Cuartila a los jovenes, correlato satirico de la

vigilia erotica -orgia, en realidad- exigida por la libido de la supuesta

sacerdotisa, en nombre de Priapo cum sciatis Priapi genio pen/igiiium

deberi (21.7); b) etico-convencional: Encolpio argumenta formalmente
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acerca de la inconveniencia de la boda entre un demasiado timido Git6n y

una Paniquide de tan escasa edad, y en una suerte de suasoria, !e

responde, refutativa, Cuartila, con el recurso retorico dei relato

autobiografico que alude a su temprana degradacion minor est ista quam

ego fui, cum primum virum passa sum (25.4). Pero no es con este discurso

-uno de los mcis procaces de la obra- que la mujer convence, sino a

traves del dominio amenazante que tiene sobre la escena.

Por otra parte, las conexiones con los tumultuosos acontecimientos de

la "farsa de Crotona" (126-140) determinan un tipo de simetria que se hace

evidente de inmediato en la convencion de los personajes: Circe, la astuta

cortesana, comparte con Cuartila et temple libidinoso, la duplicidad en los

comportamientos y la actitud invasiva hacia los hombres -rasgo gen6rico

en las mujeres del Satyricon, cuyas conductas subvierten los llamados

"protocolos androcentricos", efecto derivado de su condicion parodica^-. El

autor ha conferido a este personaje caracteres de lenguaje que la hacer

perecer masculina, eiemento comun con Circe. Son personalidades

amenazantes, poderosas y sexuaimente dominantes. Ambas resultan un

derivado parodico de aquella figura femenina creada por los eleglacos del

s. I a.C: la cortesana de conducta insolita, capaz de representar el ro!

masculino, "que culmina en el llamado servitium amoris, con la noci6n del

m^ximo dominio de la mujer y la subordinaci6n proclamadamente servil del

varon" (Galan 1998: 31). La imagen prostituida de Lesbia circula entre

estas caricaturas,^° pero no los sentimientos del poeta -odi et amo- que

aqui resultan transformados en temor, ridiculo, patetismo propio del fondo

de comedia sobre el que se recortan, con algunas diferencias: Circe habla

despertado el amor de Encoipio / Polyeno, pero Cuartila solo es la
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oportunista temible y tujuriosa a quien e! joven debe someterse la

imposibilidad de una fuga. Cerca de las perversas matronas que a traves

de la obra van perfilando la contrafigura de la mujer virtuosa, Cuariila reune

ademas los rasgos de la hechicera y de la sacerdotisa -personajes con

que la tradicion literaria ha provisto generosamente a la satira- por lo que

encuentra su parentesco con Enotea. La convencion parodica hace que las

relaciones entre estos personajes femeninos se traduzcan en diversas

realizaciones de! mismo esterotipo. Cuartila y Enotea tienen en comun el

rol de sacerdotisas de Priapo, el caracter agresivo y celoso del culto, pero,

a la vez, el manejo hipocrita del elemento religioso en funddn de sus

impulsos erbticos hacia los j6venes. A su vez, Psique y Crisis, las

esclavas, responden a un modelo convencional: !a sierva inteligente,

intrigante y alter-ego de su duena: se adelanta a sus deseos, sugiere lo

oportuno, ata y desata los nudos de la trama. Los personajes masculinos

responden a caractertsticas genericas de virilidad inconstante, debilidad y

continuo temor, lo que los lleva a situaciones de impotencia, sometimiento

y humillacion. El acoso sexual lo realizan las mujeres, y en la orgia de

Cuartila, el grotesco maricon, pero el varon sufre la victimizacion en

diversos ordenes, no solo el sexual: es sucesivamente amenazado,

manoseado, pintado, insultado y burlado. El regimen satirico permite estas

exposiciones. Ciaro que en el episodio de Cuartila predomina lo escabroso

por sobre lo erotico de las escenas de Circe y Polyeno. Y si Crotona es

puntualmente caracterizada como ciudad de las mentiras, el contexto de la

primera parte de la obra exhibe tambien la disolucion de las costumbres en

la graeca urbs. . * , • , .. . .
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Si los epigramas de Marcial muestran, sin retorlcismos decadentes ni

prop6sitos moralistas, la vida romana de su tiempo, los protagonistas del

Satyricon, siempre de fuga en fuga, de error en error, apuntan a la

construccion parodica de! antiheroe en un ambiente propicio para la

irrupcion del realismo en la novela. La parabola de Encoipio, y sus

compafieros remeda de modo absurdo y burlesco los comportamientos del

h6roe epico. Cabe preguntarse si en el tratamiento histrionico de estas

situaciones hay una intendon critica deliberada. o la actitud del hombre de

letras, que encubre su descredito ante la condicion humana y su amarga

visibn de un mundo apartado de los valores 6ticos bajo la atrayente

mascara de la comicidad.

Notas

Luisa Campuzano (1984: 66ss.) cree en una posible pertenencia del episodio al Iibro 14, al
que lo adscriben autores que siguen ai interpelador de Fulgencio; fuera de su lugar original,
no guardarfa mayor relaci6n con lo que se est^ relatando en e! contexto del 15.

Con la caida de la Republica y el estabtecimiento del sistema imperial desaparece la
libertad poiitica, y por ende, la oratoria, que queda recluida en las escuelas y se agota en un
retoricismo vacfo. Los discursos -ejercicios de declamaclon- se clasifican en suasoriae -
deliberaciones ficticias de quien ha de tomar una determinaci6n- y controversiae -
discusiones de casos legales que presentan razones favorables y contrarias-. Hacia el final
del primer siglo de la Era, Quintillano trata de librar a la oratoria de estos excesos en los
doce fibros de las Institutio, y el Dialogus de Oratoribus, atrtbuido a Tacito, pone en
evidencia la decadencia de este arte.
^ Cfr. Catulo, Carm. 37.9-10 referido por D(az y D(az (1968-69: 29, n. 2) para ilustrar este
rito.

Jorge Sanjln6s [Est^tica y carnaval. 1984, La Paz, Aitiplano) refiere la camavalizacibn,
junto a la epopeya y la retorica como raices principales de la novela.

El cutto prtmitivo tuvo como base el respeto y temor al falo por su valor reproductivo y por
ende apotropaico. Con el cambio de costumbres, el sexo pasa a ser entendido como
eiemento de placer, que se presta a burIa y juego erbtico. De origen itif^lico, Prfapo,
divinidad privilegiada, tiene un origen oscuro y vinculado a Ieyendas etiolbgicas, se
relaciona luego con la religibn dionisiaca en cuyo cortejo aparece junto a Sileno y ios
Sdtiros. Como dios campestre, defiende y guarda vinedos y jardines, ver^eles y ganado.
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Guardian de ladrones y espantapdjaros, se constituye para el utilitarismo romano, en fuente
inagotable de bromas en la poesia priapica. Su difusion se liga a la expansion de religi6n
dionisiaca y del epigrama como forma literaria. Se crean sagas y epigramas priapicos, que
conllevan una notabie imagineria relacionada con el dios. El racionalismo helenistico, unido
al car^cter pr^ctico y burl6n del romano, cambian su imagen tradicional, y asi la nueva
sensibilidad del s. II a.C. deja de lado e! principio religioso y acentua el eiemento obsceno y
la burIa consiguiente, que se generatiza en la epoca imperial.
^ Este tipo de poema fue cultivado en principio por Catulo, luego por Horacio, Virgilio y
Tibulo, para culminar en Marcial, verdadero el forjador del epigrama en Roma. De
comienzos del s. II d.C. data el denominado Corpus Priapeorum, 80 piezas de procedencia
anbnima, que exhiben una sensualidad sin limites. De origen epigrafico y desarrollo
epigram^tico, su ingenio y t6cnica se reconocen tipicamente latinos. En la epoca augustea,
el pCiblrco de los priapeos supone un alto nivel literario, un circulo culto que domina
asimismo ciertos cbdigos populares -acaso como rasgo de esnobismo-,
' Al respecto, aporta datos valiosos el articuto "El g6nero simposlaco en la Carta de
Aristeas", de Marta Alesso (en prensa).
^ Los excursos, en aigunos casos, son piezas en verso, que el autor habria elaborado para
que fueran consideradas como citas reaies; el mecanismo de fraguar las citas puede
apuntar a un efecto de verosimilitud.
^ Con relacibn a estos comportamientos, vease mi artlculo "El varbn degradado.
Consideraciones sobre el discurso de las mujeres en el episodio de Circe y Polyeno.
Satyricon Cap. CXXVI-CXL", en Ei discurso femenino en la literatura grecolatina, Elisabeth
Caballero, Elena Huber, Beatriz Rabaza (comps.), 2000. Centro de Estudios Latinos,
Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario, Rosario: Homo
Sapiens Ediciones.
°̂ La aiusion sarcastica a !a entrega sexuai de Cuartila. como parte del rito (17.9) suglere

cierta coincidencia con el pasaje quos simul complexa tenet trecentos {Carm. 11.18).
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