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Carmen TRUEBA, Etica y
tragedia en Aristdteies, Barce-
lona: Anthropos-Universidad
Autonoma Metropolitana
2004,159 pp.

La Poetica de AristOteles no
es un manual de preceptiva lite-
raria, un estudio de las formas
can6nicas del drama griego. No
pretende —al menos no exclusi-
vamente— enseflamos las f6r-
mulas y paradigmas para escribir
y apreciar una tragedia. Esto no
significa que la Poetica carezca
de una dimension etica, tambien
es mdthesis, enseflanza. Las tra-
gedias nos ayudan a comprender
algunos conflictos practicos par-
ticularmente complejos y dolo-
rosos. Esta "comprension" no
consiste en una glosa, un meta-
discurso sobre el drama.

Tal es la linea que gui'a a
Trueba en Etica y tragedia en
Aristdteies. Para la autora, quien
sigue de cerca de J. Lear, {Aris-
totle: the desire to understand,
1988), "AristOteles no comparte
el juicio platonico sobre la tra-
gedia. Aristdteies reconoce, en
efecto, las diferencias entre el
drama y la vida, pero tiene pre-
sente el poderoso influjo del arte
en las emociones y en el carac-
ter. A diferencia de Plat6n, le
concede un valor indiscutible a

lo flcticio en el arte, muestra
gran aprecio por ciertas trage-
dias, y es partidario incluso de
que existe una especie de paren-
tesco entre la filosofia y la poe-
sia" (p. 129, nota 5). La Poetica
tiene un valor filosofico porque
puede enseflar a traves de la mi-
mesis. Esta no enseiianza no se
debe entender en terminos de lo
bueno o lo litil. Interpretaria asi,
atentaria contra el genuino espi-
ritu del aristotelismo. En la Poe-
tica no se habia de la condicion
humana —sufrimiento, angustia,
libertad—, no en el estilo al que
nos acostumbro Sartre y Camus.
Se habia ftlosoftcamente de as-
pectos formales del discurso
poetico entre ellos, ni mas ni
menos, que la relacion entre
poesia y realidad.

"En mi libro propongo una in-
terpretaci6n coherente de la teo-
ria aristotelica de la tragedia que
reexamina la relacion entre la
6tica y la tragedia, a partir de un
estudio basado en la Poetica, pe-
ro que no queda encerrado en
ella. Mi lectura toma en cuenta
otros textos aristotelicos relacio-
nados con la teoria de las emo-
ciones, y la filosofia practica de
AristOteles que nos arrojan cierta
luz acerca del significado de al-
gunos terminos que no define su
Poetica, pero que resultan de
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gran relevancia para comprender
su idea de la tragedia: mimesis,
catarsis, mathesis, y hamartia.
A lo largo del andlisis y la expo-
sicion de las diferentes cuestio-
nes discuto las principales ver-
tientes interpretativas contempo-
rdneas a la luz de la filosofia
aristotelica y de algunos ejem-
plos tragicos" (p.8).

El libro se divide en cuatro
capituios. El primero versa sobre
la mimesis poetica. Trueba ex-
plica las dificultades de explicar
una nocion cuya definicion eva-
de el mismo AristOteles. Mime-
sis no es, por supuesto, la mera
imitacion o copia de la realidad,
como de alguna manera penso
Hegel. "La tragedia es imitacion
(mimesis) de una accion y una
vida" (1450 a 16). No se trata de
una simple copia del heroe y su
mundo, sino de una especie de
metafora. La metafora descubre
analogias y, nos hace ver lo real
de un modo distinto. Asi, la mi-
mesis poetica nos abre los ojos a
un mundo, sin constituir una me-
ra copia (cfr. p 31). Esta es una
de las partes mas originates e in-
teresantes del texto.

La imitacion poetica es tam-
bien un saber analogo a la tech-
ne. Exige el desarrollo de habili-
dades y la adquisicion de cono-

cimientos, como en el caso de la
medicina o la arquitectura. La
teenica no garantiza el exito
poetico, pero tampoco se puede
prescindir impunemente de los
principios de racionalidad pro-
pios de la mimesis. "El acierto y
el valor poeticos no han de me-
dirse en funcion de la proximi-
dad o de la distancia que la obra
guarde con Ia realidad y con la
verdad. La belleza, la peculiar
elocuencia, la fuerza expresiva y
la animacion poetica, son las que
confieren a la poesia y a la mi-
mesis su valor. En la Foetica en-
contramos los primeros indicios
claros de una apreciacion esteti-
ca de la poesia y el arte. " (p.42)

El capitulo segundo aborda la
cuestion de la catarsis, termino
utilizado solo un par de ocasio-
nes en la Poetica, pero al que los
investigadores le han dedicado
bastante atencion. Trueba explo-
ra los dos usos de esta palabra
(1449b 25-28, 1455b 15)ypon-
dera la conveniencia de reducir
ambos al de purificacion de
emociones. Para ello, pasa revis-
ta al sentido de kdtharsis en la
Politica (musica y ritos orgidsti-
cos) y en los escritos biologicos
(katharos). Estos ultimos le
permiten determinar que, a la luz
de los tratados biologicos, la ca-
tarsis se puede entender como

un proceso de descarga de resi-
duos, no necesariamente impu-
ros, cuya retenci6n podria resul-
tar nociva para el organismo (p.
51). De esta manera, Trueba
descubre paulatinamente el sen-
tido de la metafora "catarsis".
No se trata, pues, de una purga
de las pasiones, sino de una cier-
ta inteleccion, compenetracion
racional y sensible. "A juzgar
por los dramas tragicos disponi-
bles, la catarsis entrafia cierto
entusiasino, presupone una
comprension de los representado
en el drama y una fuerte empatia
del espectador con los caracteres
y con la acci6n trdgicos. El
cumplimiento de la finalidad
(ergon) de la tragedia demanda,
en general, ademas de una dy-
namia poetica capaz de afectar
la sensibilidad y la inteligencia
de los espectadores y los lecto-
res, como diria Gadamer, una
participacion activa del especta-
dor, pues solo en virtud de la
sympdtheia que el drama es ca-
paz de suscitar en los espectado-
res, la tragedia puede convertirse
en un espejo a traves del cual
nos miremos a nosotros mismos
y aprendamos a mirar a jos
otros" (p.63).

En el capitulo tercero se revisa
aquella tesis aristotelica de que
"la poesia es filosofica". Pasa
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revista a las interpretaciones mas
relevantes (K. von Fritz, L. Go-
leden, M. Nussbaum...) y cues-
tiona la vision universalista de
que la tragedia es una fuente de
aprendizaje y nos aporta cono-
cimientos. Para Trueba, "el
aprendizaje tragico es una espe-
cie de comprensi6n al modo en
que Arist6teles define el apren-
dizaje en la ^tica, debido a la
afinidad que guardan los asuntos
que constituyen la materia de los
dramas tragicos con la clase de
hechos y situaciones que nos
producen perplejidad y nos in-
ducen a deliberar, como tam-
bien, por el hecho de que, a me-
nudo, las obras trdgicas propi-
cian un acercamiento reflexivo a
la accion, la experiencia y las
vivencias en general que favore-
ce una comprension alecciona-
dora y critica" (p.96).

En el cuarto capitulo, se anali-
zan las preferencias poeticas de
AristOteles y su modelo de tra-
gedia ideal (kalistes tragodias).
El paradigma aristotelico de ex-
celencia tragica considera una
agente que actua por ignorancia,
se equivoca, reconoce su error y
sufre por ello (Edipo Rey) o que
lo evita y se alegra (Iftginea en-
tre los tauros).
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Etica y tragedia en Aristdteles
proporciona una vision actuali-
zada y resumida de las discusio-
nes cientificas sobre la Poetica.
La autora argumenta adecuada-
mente su postura: la mdthesis
poetica no debe interpretarse de
una manera intelectualista. Las
^tragedias no son moralejas y la
mimesis no es copia o reproduc-
ci6n. La imitaci6n es algo que
no est^ en la realidad, lo que
"vale", por asi decirlo, de una
tragedia no es la fidelidad al
modelo natural, sino lo que "se
aAade" en la imitacion. Este
afiadido, sin embargo, no es una
moraleja; es una manera nueva
de ver la realidad, justo como
acontece con las buenas metafo-

ras.

Hector Zagal
Universidad Panamericana

Stanley CAVELL: Reivindica-
ciones de ta razdn, Madrid:
Sintesis 2003,653 pp.

Stanley Cavell, actual profesor
emerito de estetica y teoria ge-
neral del valor en Harvard, es
uno de los filosofos mas influ-
yentes e importantes de la se-
gunda mitad del siglo veinte, es-
pecialmente en los circulos an-
glosajones de filosofia.

Su primer acercamiento a la
filosofia lo tuvo en Nueva York.
Abandonada su idea de ser com-
positor musical, Cavell pasaba
dias enteros escribiendo y le-
yendo a Freud, asi como una de
las revistas intelectuales mas
afamadas de la epoca: Partisan
Review. Poco tiempo despues
decidio estudiar filosofia regu-
larmente. Sus primeras incursio-
nes en la filosofia academica se
dieron en UCLA. Poco despues
recibio una beca para continuar
sus estudios filosoficos en Har-
vard.

Para 1955, Cavell trabajaba en
su tesis doctoral sobre la accion
humana, cuando John L. Austin
fue a Harvard a impartir una se-
rie de conferencias y seminarios.
Entre otros temas, hablo sobre
Ios performativos, objeto de es-
tudio en su obra iComo hacer
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cosas con palabras?, publicada
p6stumamente en 1962; y sobre
las excusas, objeto de estudio en
un ensayo de su obra Ensayos
Filosoficos. La visita de Austin a
Harvard implied un cambio ra-
dical en el camino filosofico de
Cavell, que 61 suele ejemplificar
con la conversi6n de San Pablo.

En ese tiempo, Cavell tambien
comenzo su lectura de las Inves-
tigaciones Filosoficas de Witt-
genstein, la obra que marcaria de
un modo mas profundo su pen-
samiento posterior. Su primera
lectura del texto se dio en 1953,
para esa epoca el libro le parecio
una version no sistematica del
pensamiento de Dewey. Despues
de haber conocido a Austin en
1955, y haber escrito su ensayo
"Must we mean what we say?"
en 1957, Cavell abordo de nuevo
las Investigaciones. Esta lectura
le causo tal impacto, que recha-
zo muchas ideas de su maestro.

En 1961, Cavell presento su
tesis doctoral en Harvard, titula-
da "The Claim to Rationality".
Dieciocho afios despues, una re-
vision de esta constituiria lo que
ahora es su obra filosofica mas
importante: The Claim of Rea-
son, la cual fue publicada por
primera vez en 1979, y ahora la
editorial Sintesis publica en cas-

tellano bajo el titulo Reivindica-
ciones de la razon. Cabe men-
cionar que la estupenda traduc-
cion de Diego Ribes, profesor de
estetica en la Universidad de
Valencia, ha sido abalada por el
propio Cavell.

A pesar de la gran influencia
que causaron Freud, Austin y
Wittgenstein en Cavell, se puede
hablar tambien de otras influen-
cias tanto filosoficas como cul-
turales: Heidegger, Nietzsche,
Benjamin, Thoreau, Emerson,
Coleridge, Wordsworth, Schle-
gel, Kierkegaard, Beckett, Sha-
kespeare, Poe, Capra, Hitch-
cock, Debussy, Maeterlinck, en-
tre muchas otras. La extension
de temas en su obra tambien es
abrumadora: estetica, etica, poli-
tica, metodologia filosofica, cri-
tica y teoria literaria, cine, psi-
coanalisis, filosofia del lengua-
je... abundan. Sin embargo, las
polaridades de su obra pueden
agruparse bajo una preocupaci6n
esencial, la cual, a mi parecer,
sirve como fundamento para en-
tender esta diversidad de temas
y preocupaciones: el reconoci-
miento de la finitud humana.

A Cavell se le descubre prin-
cipalmente por dos vias. En pri-
mer lugar, Cavell es uno de los
pioneros de la estetica cinema-






