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El presente artículo tiene como objetivo presentar el Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica “Performance 
y traducción. Abordajes desde diversos géneros de la literatura latina” (Código PICT-2021-I-A-00988), a cargo de 
la Dra. Marcela Suárez, quien es acompañada por un equipo integrado por los firmantes de esta colaboración. 
El proyecto, otorgado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación (Agencia I+D+i) y financiado por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), 
recibió aprobación en el corriente año con una duración cuatrienal.

Este proyecto surge como corolario de dieciocho años ininterrumpidos de trabajo y estudio en los que nos hemos 
consolidado como un equipo de investigación sobre la comedia palliata (tanto plautina como terenciana) en general 
y sobre su traducción en particular, con múltiples publicaciones individuales y colectivas en el marco de distintos 
proyectos avalados por la Universidad de Buenos Aires, así como también por otras instituciones y organismos nacio-
nales e internacionales. 
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Con el correr del tiempo, el estudio pormenorizado y la actualización teórica nos han llevado a reflexionar acerca de 
la problemática de la performance y su incidencia en el campo de la traducción, ya no solo en el ámbito de la comedia, 
sino como fenómeno axial del campo literario romano. En tal sentido, este proyecto abre el horizonte de investiga-
ción a producciones textuales participantes no solo del ámbito teatral, sino también de otros géneros discursivos y, 
por ende, de otras esferas de la praxis social. Así, al incluir como objeto de estudio tanto discursos que tienen lugar 
en el marco de los Ludi como los que ocurren fuera de él, es posible alcanzar una perspectiva de conjunto acerca de 
prácticas discursivas performativas que decididamente condicionan no solo la circulación de la literatura en la Roma 
antigua, sino también las relaciones de fuerza que operan al interior de ese campo literario. 

En diálogo con el estudio de la performance, y como efecto de nuestro recorrido como equipo de traductores, surgió 
también la inquietud de indagar acerca de las implicancias y alcances en los que la dimensión performativa puede 
hacerse manifiesta en la traducción, tanto de productos textuales tradicionalmente asociados con dicha noción 
(i.e. el género dramático) como de aquellos que, si bien participan de otros géneros (i.e. la oratoria, el diálogo filo-
sófico, la épica y la epistolografía), en virtud de relaciones de intergenericidad, evidencian una orientación hacia la 
puesta en escena o hacia la ejecución.

A estas inquietudes se suma que tanto los estudios sobre performance como los de la traductología, ambos relevantes 
para nuestro planteo, han venido cobrando vigor en las últimas décadas. Esto se observa en los estudios sobre la 
performance en general y sobre la dimensión performativa en el mundo antiguo en particular, que han adquirido en 
los últimos años un impulso notable a raíz de los avances que se han logrado en términos de reconstrucción de las 
condiciones de producción, circulación y representación de los objetos literarios en la Antigüedad (Duncan, 2011; 
Flower, 2004; Gunderson, 2000; Habinek, 2001; Kardos, 1993 y 1999; Manuwald, 2011). En una sintonía similar, la traduc-
tología, si bien cuenta con una larga tradición en el ámbito académico, recientemente ha cobrado un renovado interés 
en virtud de la interacción con otras disciplinas concomitantes: la filosofía (Cassin, 2019a y 2019b; Ricoeur, 2009), la 
lingüística (Malmkjær, 2005; Şerban, 2012), el poscolonialismo (Bassnett y Trivedi, 1999; Cheyfitz, 1997; Bhabha, 2007), 
los estudios de género (Larkosh, 2014).

En consecuencia, se ha optado en este proyecto por un marco teórico que implica la articulación de ambos abordajes, 
es decir, de los estudios sobre performance y la traductología, de modo tal que de la intersección entre ambos surjan 
las herramientas hermenéuticas adecuadas para iluminar el alcance y la productividad del binomio performance-
traducción en el análisis de textos teatrales, pero también en otros géneros, cuya teatralidad, aunque menos evidente, 
también reviste a las obras de un nivel de significación relevante para entender cómo operan las relaciones genéricas 
en la constitución de una literatura que ha hecho de la traducción su gesto inaugural.

Como puede observarse, se trata de un problema complejo que requiere la instrumentación de una metodología de 
investigación acorde. En este sentido, al método filológico entendido en sentido amplio, que supone tanto el estudio 
de los textos literarios dentro del universo cultural en el que surgieron como su análisis textual (cotejo de ediciones 
críticas, análisis morfosintáctico, léxico, métrico y estilístico), se sumarán los aportes de la teatrología, los estudios 
léxicos y lingüísticos, la retórica, los estudios culturales, de género, traductológicos y sobre performance. Este nutrido 
bagaje analítico permitirá, en primera instancia, (a) examinar todos los planos discursivos (morfosintáctico, léxico, 
semántico, métrico y retórico-estilístico) del corpus delimitado, así como el modo en que cada autor manipula las 
convenciones dentro del sistema de géneros vigente en Roma; y (b) analizar tanto el contexto de representación de 
las piezas cómicas y de los discursos de oratoria (la escena teatral en el marco de los Ludi scaenici y el foro) como los 
fundamentos históricos y sociales de la inscripción de lo dramático en géneros no pensados a priori para su puesta en 

http://historia.filo.uba.ar


[25-31]

Travesías en Clásicas #1 . 2024  |  Rev. del Depto. de Lenguas y Literaturas Clásicas  |  ISSN en trámite  |  letrasclasicas.filo.uba.ar 27

AC
tu

AL
ID

AD
 A

CA
Dé

m
IC

A

Dra. marcela Suárez y equipo colaborador 
Presentación del PICt: “Performance y traducción: abordajes desde diversos géneros de la literatura latina”

escena. Luego, la puesta en diálogo de ambas acciones nos permitirá (c) relevar las huellas de la oralidad en las distin-
tas producciones textuales con el objeto de apreciar los múltiples modos de inscripción de la relación ilocucionaria. 
De este modo, esperamos alcanzar la realización del objetivo nodal del proyecto: identificar en el corpus recortado 
las diversas realizaciones del paradigma teatral y sus correlatos en la praxis de la traducción. 

Consideramos entonces que un acercamiento realizado desde estos aportes teóricos y metodológicos resulta el más 
adecuado para convalidar -o no- las hipótesis que guían nuestra investigación. A saber:

(i) los tipologemas que definen cada género y práctica discursiva suponen una determinada codificación en los 
distintos niveles de realización de la lengua;

(ii) las condiciones de producción, circulación y ejecución de los objetos textuales revelan la naturaleza performa-
tiva de dichos artefactos;

(iii) las marcas de oralidad revelan que la dramatización constituye un principio de construcción y producción 
discursiva;

(iv) el análisis de la dimensión performativa de los textos impacta en las técnicas y estrategias de traducción.

En cuanto a las producciones textuales y géneros discursivos seleccionados para esta investigación, partimos de la 
comedia terenciana, tanto por la experiencia consolidada del equipo en el área como por ser, a nuestro entender, el 
objeto ideal para profundizar el estudio de las condiciones de posibilidad de una traducción performativa. En este 
sentido, la cuestión de lo “performable” [performability] como elemento central a la hora de pensar la traducción 
de textos teatrales supone un debate que, ciertamente, no está agotado. En este marco, indagaremos en una serie 
de aspectos vinculados con la estética terenciana que expresan de un modo particular los efectos de la perspectiva 
performativa en la traducción. En primer lugar, por el hecho de que el texto mismo lleva consigo las marcas de su 
orientación hacia la puesta en escena (Manuwald, 2011) y, por ende, condiciona las estrategias traductoras de los 
distintos sistemas de códigos que intervienen en el texto, se estudiarán fenómenos asociados con la dramaturgia, 
como las indicaciones escénicas, la deixis, el discurso dentro del discurso, entre otros. En segundo lugar, se analiza-
rán las paremias y sus (im)posibilidades de traducción, sin desatender el hecho de que la unidad fraseológica se da 
en la interacción entre personajes, ante una audiencia, en el marco de la representación (Timofeeva, 2008). En tercer 
lugar, se abordará el aparte como recurso dramático para trazar de manera concreta las relaciones que existen entre 
el texto artístico, creado para la escena, y su dimensión performativa, esto es, investigar de qué modo se actualizan 
los juegos con la ilusión dramática, los elementos metateatrales que intervienen en las piezas y los efectos cómicos 
que se generan en su incorporación. Por último, se evaluará la función que la métrica y la música desempeñan en 
las variaciones sobre el código teatral y sus problemas de traducción en tanto condicionantes de la performance en el 
contexto de un acontecimiento ritual (Marshall, 2006; Moore, 2012).

Al proyectar la perspectiva performativa a otras prácticas discursivas cuyo espacio de realización no se ancla en los 
Ludi, la praxis oratoria ciceroniana constituye un territorio textual privilegiado para analizar la relación actor-orator 
(Dupont, 2000; Fantham, 2022; Faure-Ribreau, 2011). En efecto, la crítica especializada se ha dedicado a analizar 
las condiciones de ejecución de los discursos forenses (Kardos, 1993 y 1999), la relación entre Cicerón y el teatro 
(Arcellaschi, 1985; Michel, 1975), la preceptiva de los gestos, ademanes y movimientos del orador a la hora de pronun-
ciar un discurso (Graf, 1993), los intertextos cómicos (López López, 2009) o los recursos humorísticos (y su límite, el 
decorum) orientados sea a ganarse el favor del auditorio, sea a minar la imagen del adversario político (Corbeill, 1996; 
Guérin, 2019; Hands, 1962; Mas, 2015). Juzgamos que la recurrencia al paradigma teatral que se advierte de un modo 
particular en el Pro Caelio (Geffcken, 1973; Gotoff, 1986; Leigh, 2004; Nótári, 2013) constituye un aspecto crucial en las 
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estrategias empleadas por el orador para consolidar no solo su espacio de poder en la política tardorrepublicana 
(Bell, 1997), sino también su lugar en el sistema literario romano. Ahora bien, en los arrabales de su vida, retirado de la 
política, Cicerón se consagra a la escritura en el campo de la filosofía. Como es sabido, el diálogo filosófico como género 
hunde sus raíces en el drama (Auvray-Assayas, 2015; Chiron, 2003), pero, en el caso del Arpinate, y a diferencia de la 
prosa oratoria, ha sido escasamente estudiada la teatralidad en textos como las Disputationes Tusculanae. Sin embargo, 
sostenemos que la importancia de la teatralidad en esta obra encuentra sus fundamentos en la imbricación entre 
retórica y filosofía que tiene lugar en el pensamiento ciceroniano de influjo predominantemente platónico. En este 
sentido, la línea de trabajo que proponemos consiste en analizar los alcances de una traducción performativa en dos 
textos que participan de modos muy diversos del género dramático.

En cuanto al estudio de la performance en el terreno de la épica, ha sido abordado principalmente desde dos puntos 
de vista: por un lado, y en especial sobre la obra virgiliana, desde el análisis de sus circunstancias materiales, que 
incluyen tanto las características de la recitatio (Markus, 2000), las técnicas compositivas que se adecuan a ese modo 
de ejecución (Campbell, 2001) como la configuración performativa de la obra en el contexto histórico-político de 
producción (Lowrie, 2006; Dufallo, 2007); y por otro, desde la indagación en las formas de apropiación y reelaboración 
del material épico en múltiples y variadas performances (Lovatt y Vout, 2013; Macintosh y McConnell, 2020). Nuestro 
abordaje en este género buscará específicamente analizar los modos en los que la traducción del texto épico puede 
dar cuenta de su performatividad, es decir, constituirse en una traducción performativa.

Por último, y en relación con la epistolografía, cabe señalar que, desde antiguo, la crítica se ha afanado en conciliar las 
obras dramáticas y filosóficas de Séneca y, en general, ha establecido una jerarquía hermenéutica, al contraponer la 
irracionalidad de las tragedias con las lecciones morales de la prosa. Atendiendo no solo a que lo teatral era el modo 
dominante de la política imperial de la época (Bartsch, 1994), sino también a que la obra de Séneca tiende a desdibujar 
las fronteras entre los géneros (Ker, 2006), nuestro propósito es plantear que lo “dramático”, además de ser el sello 
distintivo del estilo senecano, como propuso Traina (1978), puede considerarse que funciona en las cartas como una 
suerte de principio organizador de la escritura. En efecto, la escritura de estas cartas busca configurarse como una 
performance en vivo. En este sentido, como apunta Edwards (2015: 46-47), en la colección hay una casi total ausencia 
de referencias a la carta como artefacto físico (es infrecuente la mención del tiempo que tomará que la carta llegue 
del autor a su destinatario o que Séneca dé detalles sobre la escritura o el sellado, como sí sucede, por ejemplo, en la 
correspondencia de Cicerón). Los trabajos que avanzan posiciones en la dirección que aquí proponemos (Schafer, 2011; 
Aygon, 2016) no se ocupan específicamente de cómo el uso estratégico del modo teatral permite al ego epistolar 
granjearse un lugar modélico dentro de la trama.  

De lo expuesto surge, entonces, el recorte de un corpus representativo para el estudio pormenorizado de la dimen-
sión performativa, atendiendo por ello a sus condiciones de representación, ejecución o circulación en los diferentes 
espacios sociales de los que estos discursos emergen: las seis comedias de Terencio, el Pro Caelio y las Disputationes 
Tusculanae de Cicerón, Aeneis de Virgilio y las Epistulae Morales de Séneca. El recorte del corpus considera, por un lado, 
la palliata como punto de partida de lo performativo y su proyección más allá de lo teatral en un abanico temporal que 
abarca desde el siglo ii a.C. hasta el siglo i d.C., y por el otro, en el hecho de que precisamente las transformaciones 
sociales y políticas implicadas en ese derrotero histórico (desde la república, pasando por el principado, hasta el 
imperio sensu stricto) permiten observar las distintas modulaciones que, de acuerdo con los variados y convulsionados 
contextos de producción, adopta la performance en la Roma antigua.
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Por último, y visto que el problema planteado surge del reconocimiento de un área de vacancia dentro de nuestra 
disciplina, el estudio propuesto busca también proveer a los estudiosos de nuestro país y otros de habla hispana 
de un material bibliográfico específico y actualizado sobre las temáticas de interés, así como la organización y ges-
tión de paneles y conferencias con especialistas en performance y traducción. Se prevé también el dictado de cursos, 
seminarios y conferencias en el marco de instituciones nacionales y extranjeras que permitan la transferencia de 
las producciones realizadas. Finalmente, como producto del proyecto, e independientemente de las publicaciones 
intermedias en espacios especializados, se planea publicar un volumen que contenga capítulos generales sobre el 
fenómeno de la performance en la Roma antigua y sobre el binomio performance-traducción desde un punto de vista 
teórico-metodológico, y trabajos específicos en relación con cada una de las sublíneas de investigación comprendidas 
en el presente proyecto.

Con el anhelo de que el tránsito por este proyecto sea todo lo productivo que nos proponemos, esperamos haber 
despertado en los lectores y las lectoras de esta presentación el interés por estos temas que nos entusiasman y 
nos convocan.
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