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After collecting some indications in Aristotle's works, I'll try to
show that the logical works by Aristotle (including some other
suggested by Aquinas) reflect a good synthesis of the activities
developed by human reason {logos), and this synthesis can be
obtained taking as a basis the different kinds of argumentation;
secondly, I'll try to show how the Aristotelian synthesis can reach
its high stand of flexibility and openness because it has inherited
the cultural tradition of poetic and mythological argumentation
developed by the Greek culture from centuries VII to IV B.C.

Un analisis pormenorizado de las obras que conforman la logica u
Organon de Aristoteles nos muestra la conviccion del Estagirita de
que la razon es pluri-operativa y de que sus distintos actos se
especifican segun los distintos seres que el intelecto mira'.

Esto tiene como origen que la operacion del intelecto es doble^: Por
la primera el intelecto obtiene el conocimiento de los indivisibles por
el cual aprehende la esencia de las cosas en si mismas^ Por la
segunda, la operacion del intelecto une y separa; en esta el intelecto
juzga"*.

1. En tanto que la 16gica al insertar un termino lo convierte en una funcion y
entendida 6sta en tanto que es un raciocinio orientado a probar una tesis que es en
lo que consiste la tercera operacion de la razon.
2. Es decir, que el intelecto versa sobre su fm de modo analogo y no univocamente
cuando opera. ARIST6TELES: De Anima. m, 3, 429a 10-25
3. De Anima 430 b 23-26,430 bl 5
4. Peri Hermeneias, 6, 17a 25.

Toplcoi 12 (1997), 119-157



TOPICOS

A la primera operacion del intelecto, Aristoteles dedica las
Categorias. A la segunda operacion del intelecto corresponde el libro
De la Interpretacion.

Como resultado del conocimiento obtenido por estas operaciones
del intelecto surge una tercera operacion, la cual Aristoteles ya no
denomina intelectual sino racional^ por ser fundamentalmente
discursiva. En esta operacion la razon procede de conocimientos o
verdades evidentes obtenidas por un preconocimiento e intenta a
traves de enlaces de enunciados penetrar o dirigirse hacia el
conocimiento de lo ignorado, logrando comprender de un modo mas
cierto lo que no era explicito en el conocimiento previo.

La logica nace asi en Aristoteles como el estudio del orden de los
actos de la razon.

Solo en la tercera operacion de la razon tenemos en el Estagirita lo
que se conoce como una Becopta de la argumentacion ya que
argumentar es razonar, discurrir sentando ciertas cosas de las cuales
necesariamente se da a la vez, a traves de lo establecido, algo distinto
de ello^ para que la razon pueda proceder de uno hacia otro. No existe
argumentacion en las dos primeras operaciones del intelecto puesto
que el conocimiento de la esencia presenta solo un nombre"̂  y en el
juicio la voz significa lo que solo significa por si misma^ sin remitir a
un enunciado completo^.

La argumentacion, por tanto, solo viene por la tercera operacion de
la razon. A esta operacion compete la vida propia del genero

5. Analiticos Primeros, 4, 25 b 25-35.
6. Top, I, 1, 100a 25-30.
7. Visto el nombre separado de su funcion.
8. Asi lo interpreta Boecio en sus comentarios.
9. "El nombre y el verbo son principios de interpretacion mas que
interpretaciones". Solo el enunciado interpreta pero por si no argumenta. "El que
interpreta algo es porque desea exponer algo {Qui enim interpretatur aliquid
exponere intendit). Por tanto, solo los nombres y los verbos y las oraciones se
pueden decir que tengan interpretacion". TOMAS DE AQUINO: "Proemio al Peri
Hermeneias de Aristoteles". Traduccion Jorge Moran, Topicos 3 (1992), pp. 118-
119.
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humano'", porque a diferencia de los animales el hombre no solo
sigue sus propios actos sino que puede orientarlos mediante el juicio
racional.

La vida propia del hombre se manifiesta argumentativamente"
Pero el Estagirita descubre una fiexibilidad amplisima en el capacidad
discursiva de la razon y este es el merito fiindamental que encuentro
en el Organon de Aristoteles que la "vida propia del genero humano
se guia por el arte y los razonamientos"'^ argumentando de muy
distintas maneras orientando a la razon para que esta pueda alcanzar
aquellos determinados medios que perfeccionen su propio actuar y
poder enseiiar probando.

La Analitica 0 Ciencia Racional en Aristoteles tiene como objeto el
estudio de la razon misma. La razon analiza los distintos actos que
ejecuta de tal modo que puede argumentar al conocer su modo de
proceder para explicarse y explicar a otro como debe dirigirse de
modo mas facil evitando el error 0 descubriendo como es que este
ocurre'-'.

La obra de la logica aristotelica que estudia el razonamiento y la
argumentacion desde su perspectiva generica se llama Analiticos
Primeros''*. Los Analiticos Primeros son una teoria fundamental del
razonamiento, de ninguna manera versan sobre la ciencia
demostrativa (dnoSeiKTiKT) k7ttaxfnj.r|) sino sobre el silogismo en
general. En ella, las proposiciones dialecticas y demostrativas son
tomadas de modo abstracto. Lo que interesa es "lo relativo a la
formacion del razonamiento de cada uno de estos tipos de
argumentacion"'5 sin tomar en cuenta el contenido material de las

10. ARISTOTELES: Met. I, 1., 981a 15-30.

11. Jaeger prueba, apoyandose en el Frag. 668 en Rose, que Mito y Filosofia son la
sabiduria propia del hombre por incluir ambas lo maravilloso. Cf. JAEGER, Werner:
Aristoteles, Mexico: Fondo de Cultura Economica 1946. p. 368.
12. Met. I, 1 980 b 25-35.
13. Ref. Sof. 1, Ib5a 17-30.
14. Pero tambien sobre esto versan los Topitos, aunque el sentido en el que estos
lo hacen se explicara mas adelante.
15. An.Pr. I, 1 24 a 25-30.
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enunciaciones ya que en ambos casos se asume que algo se da o no se
da unido a algo en donde lo que interesa es el razonamiento "en
cuanto que es el enunciado en el que, sentadas ciertas cosas, se sigue
necesariamente algo distinto de lo ya establecido por el simple hecho
de darse esas cosas"'^. Es decir, es un analisis de la causacion del
silogismo en general y del modo como algo se da necesariamente en
virtud de ciertos hechos'''.

Por el contenido material del silogismo es por lo que se
especificaran las diferencias entre los distintos tipos de argumentacion
en Aristoteles. Y es aqui en donde comienza la enorme apertura y
flexibilidad en el tema de la verdad.

"Llamo silogismo perfecto al que no precisa de ninguna
otra cosa aparte de lo aceptado en sus proposiciones para
mostrar la necesidad de la conclusion, y llamo imperfecto al
que precisa de una o varias cosas mas que son necesarias en
virtud de los terminos establecidos, pero que no se han
asumido en virtud de las proposiciones."'^

La clave de la flexibilidad de la teoria argumentativa en el Organon
se muestra desde esta primera obra que muestra un analisis de la
razon. El silogismo puede contener premisas cuyo enlace se de por
necesidad o segun si son admisibles, es decir, simplemente
verosimiles'^, lo cual quiere decir que para el Estagirita, no solo hay
distintos niveles de verdad segun si la razon actua en cuando intelecto
0 en cuanto que ella misma discurre; sino que, en su propio discurrir,
la razon puede argumentar desde distintos niveles. Cuando la razon
argumenta con necesidad, adquiere la certeza de la Ciencia. A este
modo de argumentacion, Aristoteles dedica la siguiente obra de la
logica: Los Analiticos Posteriores.

Esto quiere decir, que lo que hoy conocemos propiamente como
logica, es decir, la correccion formal y el procedimiento del silogismo.

16. An.Pr. I, 1,24b 15-20.
17. An.Pr. I, 1,24b 20-23.
18. An.Pr. I, 1,24b 23-28.
19. An.Pr. I, 2, 25a 1-5.
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es estudiado solo en los Analiticos Primeros. Estos constan del
analisis del distinto modo en que los juicios asertoricos o modales
pueden darse respecto de las distintas figuras del silogismo segiin si
estos pueden darse con premisas necesarias o admisibles. Aportara
tambien, las reglas para la obtencion del termino medio en los
distintos juicios^o, asi como la estrategia para buscar el termino
medio en otros razonamientos y en diversas disciplinas.

Una vez que culmina la reflexion general respecto a la correccion
formal del silogismo Aristoteles enfrenta en dos obras posteriores Ios
distintos generos fundamentales de la argumentacion que
corresponden a los distintos razonamientos en base al contenido
material de las premisas que intentan enlazarse. Note el lector que
aqui la posteridad a la que refiero no es cronologica, ni respecto de la
genesis historica de las obras ni respecto al punto de partida para el
conocimiento.

En Aristoteles la anterioridad y posterioridad es eidetica^i en el
analisis que hago de la razon. During entiende la secuencias al modo
que aqui planteo". Entiende tambien que en Aristoteles los Topicos y
los Analiticos Segundos son dos exposiciones paralelas respecto de
lo establecido en los Anaiiticos Primeros^ .̂

En Analiticos Posteriores se investiga fundamentalmente la
ordenacion de la razon que enlaza o procede con necesidad. Lo que se
conoce propiamente como razonamiento perfecto en Aristoteles es lo
establecido en esta obra como silogismo cientifico. La demostracion
con necesidad es la columna vertebral de la ciencia axiomatica que se

20. An.Pr. I, 28,43b, 40,44a y 45a 20.

21. Este feliz enfasis lo ha hecho Jorge Moran en su Introduccion a Los Proemios
a las obras de Arist6teles que hace Tomas de Aquino y que implica abordar la
genesis de estas obras por unidades eideticas y no historico-filosoficas como hace
Jaeger. MORAN, Jorge: "Los Proemios a Aristoteles", Topicos 1 (1991), pp. 197-
198. Cronol6gicamente los Topicos son primeros. Hay constantes referencias de
los Topicos en An.Pr. pero eideticamente esta obra es posterior.
22. DORING, I: Aristoteles, UNAM, Mexico, 1990, p.96.
23. Dice Dilring que lo refiere inequivocamente Aristoteles en An. Pr I 30 4b-
28-30. ' ' '
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propone fundamentalmente tres cuestiones como interpreta Juan de
Santo Tomas:

"(i) Sobre los prerrequisitos para la demostracion, esto es
los preconocimientos y las premisas.

(ii) Sobre la naturaleza de la demostracion, que es la
inferencia deductiva mas estricta.

(iii) Sobre el efecto de la demostracion, el cual es la
ciencia misma.

Tomando en cuenta los tres elementos aristotelicos
indispensables para toda ciencia:

•un subiectum u objeto de la ciencia,

•una passio o propiedad que se requiere demostrar de ese
sujeto,

•y unas premisas o principios para ejecutar la
demostracion."^'*

Esta obra es una Teoria de la Ciencia incomparable con la teoria
modema de la ciencia.

El tipo de razonamiento sobre el que versa Analiticos Posteriores
es axiomatico y apodictico distinto al modelo hipotetico y conjetural
de la ciencia actuaP^. Se trata de un saber necesario que parte de
principios evidentes, absolutamente primeros e indemostrables a

24. SANTO TOMAS, Juan de: Teoria aristotelica de la ciencia. Introd. de Mauricio
Beuchot, UNAM, 1993. Mexico, introd. pp. 9-11.
25. "La ciencia actual viene con el mismo patron ideologico en esencia que el
metodo de Copemico y Galileo y sus sucesores en los siglos XVI y XVII. Galileo
se aparto de la ciencia tradicional de su epoca, basada en Aristoteles y recurrio a
las ideas filosoficas de Platon. Sustituyo la ciencia descriptiva de aquel por la
ciencia estructural de este". Werner HEISENBERG: Encuentros y conversaciones
con Einstein y otros ensayos, Madrid: Alianza Editorial 1985, 3a ed. pp. 14-15.
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traves de los cuales se obtienen verdades desconocidas y posteriores
que aportan mayor certeza al que lo ejecuta y a quien se argumenta.

En el segundo libro de los Analiticos Posteriores se procede a
hacer un analisis sobre la definicion por la necesidad que las
proposiciones primeras del silogismo plantean^^. Porque la obra
Analiticos Posteriores versa sobre el contenido material de las
premisas, mucho de lo que habia sostenido en las Categorias y en De
la Interpretacion vuelve a ser planteado de nuevo en

Pero a pesar de que Analiticos Posteriores versa sobre el silogismo
demostrativo, no por ello cae en una argumentacion univoca. La obra
habla de los distintos modos de argumentacion necesaria desde la
Fisica, la Matematica y la

En realidad, la argumentacion cientifica en Aristoteles es analoga, y
esto, desde varias perspectivas:

Por un lado, para el Estagirita, "la ciencia puede entenderse como
acto o como habito. Como acto, es conocer la causa de una cosa y
como habito es el silogismo que hace saber. "29 Cuando la posesion de
la ciencia es como acto, el razonamiento cientifico contiene relaciones
fomialmente necesarias entre aspectos de la realidad. En este caso el
razonamiento versa sobre un 5i

26. Por esta razon During comenta que "una cuestion principal en el libro D de An.
Post, es la explicacion gnoseologica entre lo general (tiniversal) y lo singular, el
del proceso psicologico de como se llega al conocimiento de lo universal". DURING
I: Aristoteles, p. 105

27. Por ejemplo: De Interpr. 16b 21 con An. Post. 92b 14; De Interpr. 16b 20
con An. Post. 0, 19 100 bl; De Interpr. 17a 8 con An, Post. 86b 33.
28. B.C. VANFRAASSEN: "A re-examination of Aristotle's Philosophy ofSciencie"
Dialoguel9(1980), p. 20.
29. Beuchot, MAURICIO: Juan de Santo Tomas: La Filosofia de la ciencia
aristotelica, Introduccion, Mexico: UNAM 1993, p 21
30. An, Post. 13, 78a 25.
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Cuando la posesion de la ciencia es como habito lo que se posee es
una argumentacion que permite avanzar en la comprension de la
verdad.

En ambos casos la posesion de una ciencia presupone un
conocimiento preexistente. El conocimiento previo es una condicion
necesaria para cualquier tipo de razonamiento, sea necesario o,
probable, pues la argumentacion siempre supondra la validez superior
de las premisas respecto de la conclusion.

Pero, volviendo al tema de la argumentacion cientifica analoga en
Aristoteles, hay otro modo de mirar la flexibilidad y apertura de
Analiticos Posteriores en tomo a una teoria de la ciencia, y es lo
establecido por el Estagirita en el libro VI de la Metafisica:

Para Metafisica VI es obvio que "toda ciencia basada en la razon o
que participa en algo del razonamiento versa sobre causas y
principios, ora mas rigurosamente ora mas simples:"^'

Pero cada ciencia se circunscribe a algun genero del ente, tratando
acerca de el y no del ente en general, ni del ente en cuanto ente ni de la
quididad pues esto solo compete a la Metafisica. Las otras ciencias
parten del genero sobre el cual versan, suponiendo lo anterior, y
razonan sobre las propiedades inherentes al genero de que se
ocupan^2 Esas ciencias no son practicas ni factivas pues tienen el
principio en la cosa, no en la mente o en el proposito y se caracterizan
por ser especulativas. La distincion especifica entre cada una de estas
ciencias es en razon de su objeto y de la consideracion que la razon
haga de este. Asi, la Fisica versa sobre el ente movil y considera a los
seres no separables de la materia ni segiin su ser ni segun su
enunciado, es decir, de aquellas cosas que no pueden darse sin
materia y que se defmen con ella^^ La matematica, en cambio, versa
sobre seres inmoviles^ y no separables, es decir, sobre seres que se
consideran sin materia pero que se definen con ella^''. La metafisica

31. Met. VI, 1, 1025b 7-8.
32. Met. VI, 1, 1025b 10-13.
33. Met. VI, 1,1025b 25-30.
34. Met. VI, 1, 1026a 8-10.
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por ultimo, versa sobre seres que se dan sin materia y que se definen
sin ella, es decir, sobre seres separados e inmoviles^^

El analisis de este texto muestra que, a pesar de que Analiticos
Posteriores es una investigacion sobre el silogismo demostrativo,
contiene un modo de argumentacion analogo. Es ya una tradicion la
interpretacion errada de que la teoria de la ciencia que establece esta
obra compete exclusivamente a la Filosofia, pero no es asi; el unico
razonamiento cientifico que escapa a Analiticos Posteriores es el de
la ciencia hipotetica modema. Leibniz mismo quedo sorprendido con
la lectura de esta obra al considerar que en ella Aristoteles reflexiona
al modo de la matematica de su tiempo en el terreno de la cantidad
como se habia considerado desde el siglo XVIIP^. Para Leibniz, el
libro II de Analiticos Posteriores muestra ya el inicio serio de una
teoria cientifica de la ciencia.

El otro modo de razonamiento que establece el Organon es
dialectico. En ambos casos el modo o camino es siempre el mismo. La
fiierza del razonamiento tiene una misma procedencia: la superioridad
de las premisas respecto de la conclusion, pero mientras que en el
silogismo demostrativo la argumentacion tiene como fin la verdad, en
la argumentacion que procede del razonamiento dialectico la fuerza
del dialogo es lo verosimil, esta obra es los Topicos.

Los Topicos es la obra que plantea de modo generico el
razonamiento contingente^'. Es un error atribuir a Aristoteles un
planteamiento univoco de este tipo de silogismo.

Peor aiin es pretender que los Topicos versan sobre la
argumentacion que es propiamente "vida" en el hombre. Para
Aristoteles, la forma suprema de la vida racional es la Becop'ia^^ y un

35. Met. VI, 1,1025b 15-18.
36. Cfr. DtJRiNG: Aristoteles, p. 105.
37. Sin embargo, en su inicio hace tambien un planteamiento general de la
argumentacion.
38. E. N. X, 8,1178b8-10.



128 TOPICOS

planteamiento reduccionista de este problema fragmenta la
argumentacion a uno solo de sus generos.

La argumentacion dialectica se caracteriza por contener premisas
cuya validez es exclusivamente probable por lo que la conclusion sera
siempre verosimiP^. La verosimilitud es la expresion de la verdad en
el terreno practico.

El silogismo dialectico, en consecuencia, es un silogismo abierto, es
decir, que no posee caracter de necesidad porque la passio no
contiene una relacion esencial respecto del sujeto que predica por Io
que las premisas requieren siempre de algo distinto de ellas para
obtener su validez.

Esta es la quinta obra del Organon de Aristoteles y la tercera que
nos recuerda que la argumentacion es una nocion analoga. Tomas de
Aquino interpreta este vuelco en la refiexion aristotelica diciendo que
a partir de los Topicos el razonamiento corresponde a la parte
inventiva del alma, puesto que la reflexion cientifica busca la
identidad con el ser (lo esencial) mientras que la reflexion dialectica
versa sobre lo contingente de los seres'"'. Y dice bien, puesto que si
atendemos a la separacion que hace Aristoteles en el libro VI de la
Etica Nicomaquea: "son dos las partes racionales del alma: una, con
la que percibimos las clases de entes cuyos principios no pueden ser
de otra manera, y otra, con la que percibimos los contingentes" '^ A
la primera Aristoteles la llama cientifica y a la segunda, razonadora o

39. Opinion, probabilidad y verosimilitud como caminos de la aletheia. La
degeneracion subjetivista modema de estos terminos es arbitraria y muy diversa
del sentido griego que los distingue de la verdad teorica por versar sobre seres
contingentes, es decir, por versar sobre un genero distinto de seres, pero no porque
sea un conocimiento lalso o de menor rango.
40. Jorge MORAN: "LOS Proemios a Aristoteles", Topicos, 3 (1992), pp. 121-125.
La ciencia hipotetica contemporanea establece fundamentalmente argumentaciones
dialecticas. Einstein se rehusaba a aceptar en lo cientifico este modo de
argumentacion del mundo diciendo que Dios no juega a los dados a lo que Bohr
replicaba: "Pero es que no es asunto nuestro prescribir a Dios como tiene que regir
el mundo". HEISÊ JBERG, W.: Encuentros y conversaciones, p. 125.
41.E.N. VI, 1, 1139a, 8-10.
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deliberativa puesto que solo delibera sobre lo que puede ser de
distintas maneras''^.

Esto prueba que el razonamiento dialectico es ya de un orden
genericamente distinto al cientifico. En ambos casos el fin es la
verdad''^ pero difiere en las disposiciones por las cuales cada uno la
alcanza y la verdad se expresara con una argumentacion diferente.

Cuando el razonamiento es cientifico, la argumentacion es
necesaria. Esto da como consecuencia verdades etemas e
indestnictibles. En sentido estricto solo este tipo de argumentacion es
ensenable y capaz de ser aprendida de modo absoluto'''', mientras que
"lo que puede ser de otra manera tiene por objeto lo producido o la
accion que lo produce'"'^ Como en estos casos el principio esta en el
agente o en la intencion, la argumentacion es abierta y requiere de un
modo distinto para convencer al interlocutor.

Como puede verse los Topicos es una obra tambien generica. Vista
desde la genesis de la razon, esta obra tiene anterioridad respecto a
los Analiticos. Si en Aristoteles todo conocimiento principia por la
experiencia''^ han sido los Topicos los que han aportado la
plataforma y el discurso para que pudieran darse los Analiticos. Esto
no contradice la observacion inicial de este articulo en el cual se hablo
de la prioridad de los Analiticos desde las unidades eideticas. Una
cosa es la unidad eidetica fundamental del Organon de Aristoteles en
el cual la simple aprehension (Categorias) se ordena al juicio
(Perihermeneias) y este al raciocinio (Analiticos) y otra cosa es
mirar los procesos de la razon, de los cuales la Poetica y la Retorica
se ordenan a los Topicos y estos a los Analiticos Posteriores como
la coronacion o perfeccion mas absoluta del modo de argumentar.
Sobre este tema volvere mas tarde. Por lo pronto hay que sefialar que
los Topicos son un modo de abarcar la realidad desde una

42. E.N. VI, 1,1139a, 12-15.
43. E.N. VI, 1, 1139b, 10-14.
44. E.N. VI, 1, 1139b, 15-25.
45. E.N. VI, 4, 1140a.
46. Met. I, 1 981a 1-10.
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argumentacion probable y no por ello falsa. En Aristoteles la verdad
se dice de distintas maneras porque el 6v JtoXXdxcDq Xkyexai'^'^.
Los Topicos implican el punto de partida epagogico en el cual el
razonamiento permite elevarse sobre lo particular aportando validez a
la estructura silogistica que tiene como plataforma el dialogo y el
debate para profiindizar sobre algiin problema y aprender a ubicarlo
como proposicion hasta plantear claramente una tesis.

La explicitacion que hace la obra de los Topicos representa la
conciencia del hombre griego de que la cultura es un modo
exclusivamente humano y que tiene como sede la argumentacion y el
discurso. Tambien es la toma de conciencia de que en el hombre hay
grados de verosimilitud y verdad. Por ello el objeto de los Topicos:

"es encontrar un metodo a partir del cual podamos razonar
sobre todo problema que se nos proponga, a partir de cosas
plausibles, y gracias al cual si nosotros mismos sostenemos
un enunciado, no digamos nada que le sea contrario.'"'^

Lo que establece la diferencia generica del razonamiento cientifico y
el dialectico es precisamente que el segundo parte de cosas plausibles
y no esencialmente verdaderas'*^. Esto tendra como consecuencia que
mientras que en la argumentacion cientifica la causacion es de tipo
necesario, en la argumentacion dialectica la causacion es mas de tipo
psicologica. Por esta razon el silogismo practico presenta un modo de
argumentacion distinto, que a veces lograra la prueba a traves del
ejemplo, la persuasion o el |a.v6o^ frente a los distintos fines que el
razonamiento persiga.

Del mismo modo como en el silogismo especulativo las
conclusiones pueden ser sobre lo movil, lo cuantificable y lo
separado, en el silogismo practico las conclusiones pueden ser de

47. Met. VI2,1026 a 35 1026 b 1-2.
48. Top. I, 1, 100a 1-25.
49. Entiendase que las cosas que no son esencialmente verdaderas no implican que
sean falsas sino que su predicacion no es per se, es decir, la premisa no es primera,
inmediata y necesaria respecto de la.passio del sujeto.
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orden moral, retorico 0 poetico. Es decir, tambien hay distintas
especificidades dentro del razonamiento dialectico.

La argumentacion es analoga a pesar de ser formalmente la misma.
Cuando el razonamiento es demostrativo se debe a que:

"parte de cosas verdaderas y primordiales, 0 de cosas cuyo
conocimiento se origina a traves de cosas primordiales y
verdaderas; en cambio, es dialectico el razonamiento
construido a partir de cosas plausibles."^''

La razon de esto estriba en que la argumentacion cientifica
encuentra la certeza de las cosas en si mismas y la argumentacion
dialectica pone la fiierza 0 credibilidad en la mayoria, 0 en el parecer
de algunos 0 el de los sabios.

Pero la fiexibilidad de los Topicos es todavia mayor. Aristoteles
propone ademas del razonamiento necesario de los Analiticos
Posteriores un silogismo abierto 0 contingente y todavia propone otro
tipo de argumentacion: la eristica. En este caso el razonamiento ni
siquiera parte de cosas plausibles sino de aquellas que solo son en
apariencia^'. El razonamiento sobre cosas aparentes es la base del
silogismo poetico. La argumentacion poetica establece relaciones y
analogias con aquellas cosas que, de suyo, no la tienen. Por ejemplo,
con la metafora. La apertura del razonamiento dialectico va a este
tipo de argumentaciones y tambien explora los razonamientos
desviados y los razonamientos con contradiccion en la conclusion a lo
que Aristoteles dedica las Refutaciones'^ y Q^^^ gg 1̂  argumentacion
como refutacion sofistica. Este caso de argumentacion me parece muy
significativo en la tesis que propongo en este articulo sobre
Aristoteles. La fiexibilidad del Organon es de tal magnitud que en la
investigacion que el Estagirita hace del razonamiento dialectico llega
incluso a hacer una teoria del error. Las Refutaciones, desde la
perspectiva ontologica en Aristoteles, son la inclusion del cuarto

50. Top. 1,1, 100a 25-30,100b 1-5.
51. Top. 1,1,100b, 21-26.
52. Top. K , 1,165a, 1-5.
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sentido del ser en la Metafisica: el ente por accidente, lo contrario a la
causalidad y necesidad^^, la aceptacion de lo indeterminado y fortuito.
La conviccion de que la razon no es perfecta ni absoluta, prueba la
ausencia del determinismo en el creador de la logica. En el segundo y
tercer capitulo del libro VI de la Metafisica, Aristoteles establece la
causa del ente por accidente: la materia^'' como principio de
indeterminacion que es la causa del azar y lo fortuito; por ella existen
seres de hecho que ocurren una sola vez; no es posible ninguna
especulacion sobre ellos por lo que ninguna ciencia practica, factiva
ni especulativa se ocupa de ellos^^. Esta es otra prueba de la
flexibilidad del Organon: La razon no versa exclusivamente sobre lo
necesario sino tambien sobre lo contingente^^ puesto que, entre los
entes,

"hay unos que son siempre del mismo modo y por
necesidad, no por la necesidad caracterizada por la violencia
sino por aquella a que nos referimos cuando algo no puede
ser de otro modo; en cambio hay seres que no son por
necesidad ni siempre, pero si generalmente, y este es el
principio y esta la causa de que exista el accidente. Pues a lo
que no es ni siempre ni generalmente, a eso llamamos
accidente."^''

Al ser la materia aquello que admite otro modo ademas de lo que se
da generalmente, el accidente ocurre de hecho^^.

No cabe un necesitarismo en el Estagirita porque "los entes
proceden de las potencias que los producen; en cambio del ente por
accidente no hay ningun arte ni potencia determinada."^^

53. Met. VI, 2. 1026 b 28-35, 1027a 1-25.
54. Met. VI, 3, 1027a 12-14.
55. Met. Vl,2, 1027a.
56. E.N. VI, 3, 1139h 15-26.
57. Met. VI, 2, 1026b, 28-33.
58. Met. VI, 2, 1027a, 12-14.
59. Met. VI, 2, 1027a, 5-10.
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Ademas, tambien la razon practica tiene como objeto el ser
contingente cuyo principio esta en la intencion del sujeto pues versa
sobre aquello que puede ser de distintas maneras; ^^entonces la
eleccion tambien es garantia de lo impredecible o fortuito, por ello la
razon practica esta vertida sobre un conocimiento y una
argumentacion de lo verosimil y opinable aunque al no estar la razon
absolutamente determinada hacia la verdad del ser, ocurre que esta
puede fallar, por lo que caben razonamientos falsos como lo muestra
el Organon en las Refutaciones Sofisticas.

^Para qu^ hay razonamientos abiertos?

Los Tdpicos establecen que son tres los fines del razonamiento
dialectico: se utiliza para ejercitarse, o para conversar o para
conocimientos de filosofia^'.

Me parece que este texto de Aristoteles es crucial en la
investigacion que aqui presento:

1. Cuando el razonamiento dialectico busca como fin la
ejercitacion, el fin del razonamiento esta en la ejercitacion
misma. Aqui, la propia ejercitacion descubre e inventa
distintos caminos que le faciliten cualquier acto que la razon
proponga^^ gg yn modo de razonamiento practico muy
peculiar que hace mas enfasis en la propia actividad que en el
contenido material de las premisas; este razonamiento es
poetico. En la noir\a\.q la sola actividad es mas intensa que el

2. Cuando el razonamiento dialectico tiene como fin la utilidad de
las conversaciones, entonces la argumentacion es Retorica. Se
busca persuadir al contrincante y la razon quiere encontrar el

60. E.N. VI, 5, 1140a 30.
61.Top. 1,2, 101a 20-30.
62. Top. I, 2, 101a, 27-29. He aqui una similitud con el libre juego de las
facultades en la estetica kantiana que no se ha senalado en la filosofia. Cfr. KANT:
Critica del Juicio. Madrid: Espasa-Calpe 1984, Art. 34-40.
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mejor modo para lograrlo. El fin no es tanto lo que se hace
sino el mejor modo de insinuar, motivar o sugerir al otro.

En este caso "habiendo inventariado las opiniones de la mayoria,
discutiremos con ellos no de pareceres ajenos, sino de los suyos
propios, forzandoles a modificar aquello que nos parece que no
enuncian bien."^^ Se trata de razonamientos que ocurren sin necesidad
pero que permiten que se logre la certeza.

3. Por ultimo, cuando la utilidad del razonamiento se busca para
conocimientos de filosofia estamos en lo propio del
razonamiento practico, la argumentacion que versa sobre las
cuestiones opinables de las cosas generates y comunes de la
vida. A este tipo de argumentacion competen las cuestiones
eticas y politicas pues versan sobre aquellas cosas que pueden
ser de distintas maneras y sobre todo, las cuestiones comunes
y primeras de las ciencias '̂*.

El raciocinio dialectico es un silogismo incompleto o abierto cuya
conclusion supone la no identidad entre premisas y la conclusion.
Mientras que en el silogismo especulativo la conclusion hace explicito
lo que ya estaba contenido aunque de un modo implicito en las
premisas, en el silogismo dialectico hay un cambio de naturaleza entre
las premisas y la conclusion. ^Que avance ocurre en este tipo de
razonamiento?

En el razonamiento practico lo que se produce es un movimiento.
Es decir, al ser las premisas probables y basarse en argumentos
opinables, la deliberacion que se hace no tiene caracter esencial por lo
que el tennino medio no es un enlace necesario sino probable. Asi, la
concatenacion del termino medio es causal pero ya no desde la
perspectiva de la causa formal sino como causa eficiente. El enlace

63. Top. 1,2, 101a, 30-33.
64. Bajo esta perspectiva los razonamientos dialecticos se ordenan a la k7iiaTf)|i.Ti
y a la ao(j)ia: Ayudan a clasificar los problemas, a determinar el yfevoq, a formular
las preguntas y a encontrar los sentidos de las palabras, el contexto y significado
del lenguaje. Ademas, ayudan en la comunicacion en la 7r6Xi(; y en la vida social.
Es decir, se introducen en la forma de racionalidad teorica y en la practica.
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entre ambas premisas produce un juicio practico que es la conclusion,
es decir, mueve al sujeto a ejecutar ima accion. Por eso dice Tomas de
Aquino que este tipo de razonamientos requieren del juicio para
poseer ^̂

Aimque el tema que aqui me ocupa es la argumentacion poetica no
puedo dejar de aclarar dos vertientes del razonamiento practico de
indole moral.

La primera es la cuestion del silogismo cientifico o demostracion de
la Etica como ciencia. La segunda es la cuestion de la argumentacion
moral tanto para transmitir la Etica como para persuadir a su
ejercicio.

Lo primero que hay que aclarar es que Etica y Politica no son en el
Estagirita fe7iiaTfi|a,T| sino ao(|)ia. Es decir caben en estas ciencias
demostraciones, pero estas por su peculiar genos, tienen un metodo y
modo de manifestacion que no es propiamente epistemico sino de
ao(|)'ia. Esto implica una dialectica entre el vcuq y la 'E.n\oxf[\xx[.
Intentar descubrir en la Etica como ciencia practica argumentaciones
desde la sola fe7tiaxfi|xr| es errar el camino. Pero tambien es errado
pretender reducir el conocimiento y la argumentacion moral a pura
66^a. De lo moral es perfectamente valido en Aristoteles hacer
ciencia siempre y cuando se aclare como en Met. VI que esta es una
ciencia practica, es decir, que implica por su genos: la accion humana
en tanto que libre, algo a hacerse y no solo a contemplar. Su nexo
esencial en el razonamiento es de "las cosas que ocurren
generalmente". Teniendo un grado de necesidad distinto a las ciencias

65. Aqtiino, Tomis de: Proemio a los Analiticos Posteriores. Pero, cuando el
razonamiento dialectico sirve para cuestiones de ciencia, el movimiento conclusivo
puede ser delimitar el prohlema o solucionar la aporia reduciendo las opiniones a
uno solo de los polos de la contrariedad y formulando una tesis como principio de
tin razonamiento demostrativo.
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especulativas. Por esta razon, porque el genos de la Etica no es pura
formalidad, el nexo es causal, pero como causa eficiente^^.

El razonamiento moral de la Etica como conocimiento cientifico
parte de principios de orden practico que son las convicciones de los
mas sabios, o autorizados, o excelsos en ese campo, y a partir de alii
puede deducir nuevas verdades en el orden de la demostracion. Esto
no quiere decir que en la genesis de la accion humana se establezcan
principios universales ni elementos deductivos porque lo propio del
obrar humano es versar sobre una accion concreta y con libre
intencion y deseo, sino que cabe una reflexion cientifica sobre la
accion humana libre y sobre los fines necesarios que la voluntad
persigue: la felicidad, y el bien objetivo. Recordemos que en
Aristoteles el fin es lo primero y que por ello el razonamiento practico
si tiene un equilibrio estable mas alia de la 564oc.

Como puede verse segun los Topicos lo propio de la razon es pasar
de uno a otro. Cual sea el fin hacia donde se discurre dara una especie
de razonamiento diferente. Los Topicos, dejan abierta la enunciacion
de distintas especies de argumentacion. No cabe en Aristoteles habiar
exclusivamente de dos tipos de argumentacion, cientifica y dialectica,
porque hay distintos modos de concluir: genericamente los
razonamientos son necesarios o probables, pero de los necesarios,
aunque formalmente todo silogismo especulativo sea identico, no lo es
segun el contenido material de las premisas, porque la razon puede
versar sobre lo fisico, matematico o metafisico. En Topicos ocurre lo
mismo: formalmente, todo silogismo es dialectico, pero segiin el
contenido material de las premisas el razonamiento puede ser moral,
retorico, poetico o sofistico. De aqui la apertura entre verdad y
verosimilitud que he querido exponer^''.

66. En Aristoteles todo conocimiento por causas es cientifico. Pero hay cuatro
causas y no solo la causa formal como ocurre despues de Descartes en la
Modemidad.
67. Virginia Aspe atiende a los tres tipos fundamentales de silogismo en
Aristoteles desde su contenido material y formal. No es el caso en este articulo
detenerme en ese analisis sino mostrar su genesis desde el Organon. Cfr. Virginia
ASPE ARMELLA: El concepto de tecnica, arte y produccion en ia filosofia de
Aristoteles, Mexico, Fondo de Cultura Economica 1993.
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La tercera utilidad que encuentra Aristoteles en el texto citado sobre
el razonamiento dialectico: "para los conocimientos de filosofia"^^
sirve para discemir mas facilmente lo verdadero de lo falso y para
separar lo per se, de lo propio y accidental, por lo que ajoida al que
argumenta a que posea mas plenamente el habito de la verdad. En este
caso se ve claramente que los T6picos se ordenan a los Analiticos
Posteriores puesto que lo opinable es menos perfecto como grado de
certeza que lo necesario. Ademas el razonamiento dialectico resulta
vitil para las cuestiones primordiales propias de cada conocimiento^^.
Si las premisas de cada ciencia son evidentes e indemostrables, el
razonamiento dialectico, al partir de particularidades, nos ayuda a
avanzar en el discurso cientifico porque este silogismo obtiene sus
premisas por induccion. Los T6picos, asi, tienen un estatuto
ontologico superior en dignidad a cualquier otro razonamiento, pues
las verdades fundamentales se obtienen a traves de estos.

Esta obra tiene como objetivo fundamental la verdad practica que
es la que se obtiene de las cuestiones comunes en tomo al hombre y la
polis. Es decir, los T6picos versan sobre un concepto profundo de
cultura, sobre las cuestiones opinables y concretas, sobre lo que
puede ser de distintas maneras porque la libertad es el principio del
ser sobre el cual versan. Los Topicos son el intento, el esfuerzo
racional, por poseer posibilidades argumentativas pues solo con la
especificacion de cada uno de estos razonamientos se podra poseer la
ciencia''" que se busque.

Queda todavia un punto espinoso a aclarar. Parece ser que el
raciocinio cientifico o necesario se abre a distintos niveles de ciencia
pero no por esto implica un distinto silogismo para la Fisica, la

68. Top. 1,2, 101a, 25-35.
69. Top. 1,2, 101a, 35-40.
70. Ciencia en sentido amplio como conocimiento'que'enlaza Top. I 3 101b 5-
10.
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Matematica y la Metafisica''^ ^Por que entonces sostengo que en la
razon practica si se da una distinta modalidad de silogismos?

Todo razonamiento es de Xbyoq y ademas posee una misma
fonnalidad. Sin embargo, en el razonamiento contingente ocurre una
pluralidad distinta al ser necesario, porque al ser un razonamiento
abierto, el modo de causacion del termino medio respecto de la
conclusion se manifiesta con distintos niveles de ser. Cuando las
premisas versan sobre deseos la causacion es un movimiento, es decir,
una eieccion que se expresa con una accion. Pero cuando las premisas
versan sobre cosas a hacer, la causacion es una generacion, es decir,
el ultimo juicio practico, la conclusion, implica una produccion. El
ejemplo mas claro de este razonamiento lo expresa Aristoteles en Del
Movimiento:

1. Uno piensa que cada hombre tiene que caminar y que
uno mismo es hombre inmediatamente uno camina.

2. Debo de crear un bien,
una casa es un bien,
inmediatamente hago la casa.

3. Necesito un cubriente,
un abrigo es un cubriente,
necesito un abrigo.
Lo que yo necesito yo lo tengo que hacer,
necesito un abrigo,
hago un

71. Y digo "parece ser" porque una investigacion ulterior intentara probar que
tampoco hay univocidad en el silogismo demostrativo que desarrolla Analiticos
Posteriores I y H. La razon a esto se debe al distinto genos de cada ciencia.
72. ARISTOTELES: De Mov. 7-70la 10-25. Kenny interpreta estas palabras diciendo
que la mayor es la conclusion de un silogismo practico, es decir, que la accion dice
lo que ha de ser hecho porque es una accion <Tzp6.^\.q feat'iv>. KENNY: The
Aristotelian Ethics, Oxford: University Press 1978, p.l81. De la misma manera es
valido decir que en la argumentacion poetica el razonamiento produce un
movimiento, pero en este caso de tipo hilemorfico pues es "algo a hacerse" de tal
modo que se argumenta construyendo la fabula. El mito,pues, es el alma de la
argumentacion poetica como sefiala Aristoteles en la Poetica. Cfr. Poet. 6, 1450a
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Pero hay tambien otros textos muy significativos; me parece
relevante el de Metafisica VI. Axmque Aristoteles no explicita alii un
distinto silogismo en las ciencias especulativas porque todas implican
un raciocinio de lo esencial, si establece una diferencia radical entre la
argumentacion moral y la tecnica.

En el libro VI de la Metafisica, Aristoteles habla de tres generos
distintos de ciencias: las especulativas, las practicas y factivas. Estas
ciencias tienen un modo de argumentacion distinto porque suponen un
modo silogistico diferente; de aqui infiero que no son dos sino tres los
silogismos que plantea el Organon de Aristoteles. Aunque en todo
silogismo con premisas contingentes la causacion es mas de tipo
psicologico que esencial hay un elemento que distingue el silogismo
dialectico del poetico. En este ultimo, las premisas incluyen a seres
con materia mientras que en el primero la accion es de npd^iq en su
doble acepcion conceptual: como inmanencia y como actividad moral.
Lo que establecen materialmente las premisas del silogismo poetico es
un ente a hacerse, que se busca y que solo ejecutandolo aparecera. En
este silogismo, la conclusion es el surgimiento de un 6v. Un ser
artificial cuya causa es el sujeto que delibera y en donde la
argumentacion 0 prueba tiene caracter ontologico y no conceptual. En
esta peculiaridad radica la hilazon profiinda entre el concepto de
xfexvTi y el de no'n]aic, en Aristoteles. La xtxvr] es un habito 0
disposicion cuyo fin consiste en hacer, en ejercitar la actividad, y por
ello consiste en produccion. No implica una contradiccion en
Aristoteles el sostener que el arte y la tecnica estan por el lado del

3-4 y 5-17; Poet. 10, 1452a 18-20. Apoyan este punto que establezco; KENNY: The
Aristotelian Ethics; BROADIE: On Aristotle's Rational Action. Rev. Phil.
Louvain.. T60. 1962; ALLAN, "The Practical Syllogism: Autour Aristotle",
Mnemosyne. XXK-^ (1974). p.327; SOMEVILLE, Pierre: Essai sur la Poetique
d'Aristote, Paris: Vrin, 1975, Introduccibn. pp. 45-47. Para ampliar este tema Cfr.
ASPE ARMELLA, Virginia: El concepto de tecnica, arte y produccion en la
filosofia de Aristoteles, Mexico: Fondo de Cultura economica 1993, pp. 59-75.
Pero sobre todo apoya esta interpretacion el concepto de razon inventiva que
plantea Tom^ de Aquino en el "Proemio a Analiticos Posteriores" Topicos 1
(1990), pp. 197-198. '
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y que sin embargo sean actividades cuyo resultado o
conclusion es existencial. El silogismo poetico es un movimiento al
igual que el dialectico pero en este caso el movimiento es generativo,
la conclusion es la union de una materia con una forma y cuando
ocurre esto, se suspende la actividad o ejercitacion. Este modo de
deliberacion ocurre no tanto para lo tecnico sino para creaciones
poeticas tales como la tragedia.

Como las premisas son probables y plausibles el termino medio
como causa eficiente respecto de la conclusion va enlazando
materialidades concretas de las premisas, apareciendo en la
conclusion la forma o fin, un ser. La conclusion es ontologica,
aparece un ser artificial.

No puede reducirse lo poetico a lo dialectico. Claramente se trata de
dos ordenes distintos de deliberacion. En el silogismo poetico se trata
de un conocimiento cuyo fin implica el ejercicio de una actividad. Sus
verdades son facticas y el modo de argumentarlas sera a traves de
estimaciones, apariencias o mitos.

El iJ.'uGoq es el alma del silogismo poetico. En el se manifiesta de
modo particular —por ejemplo, la fabula— algo que tiene validez
universal. El silogismo poetico es una concatenacion de
particularidades (las premisas son particulares, la conclusion es
particular) que aportan una verdad profUndamente universal.

Es, en esta dimension, en la que encuentro que Aristoteles hace con
el Organon una sintesis monumental del concepto griego de cultura
que se manifesto desde le siglo V hasta el siglo IV a. C.

Las tres actividades del espiritu que encuentra el Filosofo como

despliegue o manifestaciones del Xoyoq son: Becopia, Jtpd^tq y

Ko'\.r\a\.c,.

La logica aristotelica supone para la posesion del fin de la potencia
de la cual procede —el vovc,— el despliegue de estas operaciones del
espiritu.
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Anstoteles entiende que el hombre griego comenzo la madurez en
su ascenso cultural conJa primera de estas evfepyeiaq, la 7ioiT|aiq.
Primero surge la tragedia como una cosmovision, es decir, el modo en
que entonces el hombre tuvo para reflexionar y argumentar las
verdades fundamentales del mundo y de su propia vida desde la
perspectiva mitologica.

Segun los estudios de la Universidad de Oxford, la historia de
Grecia comienza propiamente en al aiio 776 a. C^. Lo interesante del
origen de la tragedia en Occidente es que comparte un principio
comun tanto en Grecia como con los paises orientales. El teatro asi
surge de paises indoeuropeos."Tiene sus vestigios en las famosas
fabulas esopicas, que lo mismo en la Grecia que en la India habran de
dejar testimonio suficiente de Io que fue el embrion de la
representacion dramatica."'''' Ya en los Vedas (1200 a 50 a. C.)
existen cantatas y pequeiios dramas independientes que acusaran el
umbral de la tragedia'^^. Los dramas en las epopeyas tanto de Grecia
como del Indostan muestran que la tragedia tuvo su origen comiin a
estas dos cuituras. Pero sobre todo la Iliada y la Odisea seran la
plataforma de despegue para que el mas grande tragico de todos los
tiempos, Esquilo, pueda consolidar la tragedia Griega. Influyeron asi
dos epopeyas de la India, el Mahabarata y el Ramayana. Sin
embargo, el primer tragico griego fiie Tespis, quien la consolida y
propaga.

Etimologicamente tragedia viene de tragos: macho cabrio, de donde
tragedia es "canto del chivo", era la victima inmolada a Baco en las
fiestas de la vendimia''^. El canto de las fiestas vinicolas se llamo

73. LLOYD, Jones Hug: Los griegos. Madrid: Gredos 1984, p. 12.
74. ESQUILO: Siete Tragedias. Introd, de Angel Maria Garbay Mexico- Pomia
1991.

75. Debe precisarse que aunque hay influencia oriental en el origen de la tragedia
griega esta no debe confundirse con muchos de los elementos presentes en la
estetica hindu. Cfr. ROWELL, Lewis: Introduccion a la Filosofia de Ia Musica
Barcelona: Gedisa 1987, pp. 194-195.
76. ESQUILO: Siete Tragedias, p. XL
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ditirambo^''. La tragedia nace cuando nace el coro y quien Ueva esta
representacion a su estado pleno es Esquilo. <.

La gestacion de este despliegue del espiritu, conocimiento y
plataforma del Xdyoq occidental, maduro hacia el siglo V a. C. con
Sofocles, Euripides y Esquilo, es el siglo de oro de Grecia: la
Democracia de Pericles, la cumbre del arte tambien.

La consolidacion propiamente humana ocurre entonces, cuando
aparece la Tio'iriaK; como una actividad exclusiva del hombre y
plenamente constituida: el hacer de lo bello propiamente humano por
la xkxvx]. Lo anterior, era todavia, la magia y el mito. Las relaciones
eran mas de modo sexual o paternal pero en el siglo V aparece un
nuevo modelo o interpretacion del cosmos: lo poetico. Esto implica un
nuevo modo de manifestacion y comunicacion propios del hombre.
Una nueva toma de conciencia en las relaciones entre el hombre y la
^vaiq,; el hombre ha logrado poner distancia entre el cosmos y su
propio ser y con esto ha comenzado a percibirse como XiOpiaxbv
respecto del mundo. Es el inicio de la reflexion del mundo y de si
mismo desde una perspectiva de x ^ X ^ y de ndn\aic, y con ello se
inicia ya la dialectica entre las tres actividades propias del espiritu: la
Gecopia, la npd^K; y la 7toiTiaiq, porque ha surgido la reflexion del
hacer con intencion y fmes autoconcientes.

Previo a esto, el valor de lo tragico estaba atado a lo religioso, pero
en el siglo V la tragedia se vuelve autonoma, separada de lo sagrado y
de los valores eticos. Estos persisten como temas, pero ya no es lo
moral intrinseco ni exclusivo de lo tragico. Las epopeyas de los siglos
previos representaban siempre heroes morales, pero conforme la
tragedia se vuelve una actividad poetica por la xfex^ ^sta implica
una invencion propiamente humana porque la tragedia convierte a la

77. Para lo referente al ditirambo Cfr. A.W. PICHARD: Dithyramb, Tragedy and
Comedy. Cambridge: En la Poetica se ve la conciencia de esta genesis y desarrollo
en el Estagirita.
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ciudad en un teatro, en una representacion, en donde el pathos se
separa plenamente del

La tragedia implica el pleno surgimiento de las actividades del
espiritu en el ser humano porque esta es ya "conciencia de artificio",
un modo propio y exclusivo de conocer e interpretar la vida. La
tragedia es pues una cosmovision ya no mimetica de la \|/uatq como
la magia, sino en el sentido de welfatshaung, conciencia de que al
hombre no lo perfilan realidades estaticas, definibles, sino preguntas,
enigmas por desafiar y descifrar.

Lo tragico supone la develacion de un problema que se exhibe, por
eso para los tragicos la representacion es mascara y la mascara pone
una distancia entre el hombre y la ^vaic,: conciencia de artificio,
ausencia de lo cotidiano. La tragedia es una intriga, un |a.'u6o<;, falsa
verdad creible: verosimilitud, ilusoria simulacion: |J,i|i.eat(; en sentido
metafisico'''.

El hombre del siglo V a.C. en Grecia ha descubierto un nuevo
horizonte que sera lo mas propio de el: la ficcion.

Creo que para comprender el tema de la verdad y la verosimilitud
en el Organon de Aristoteles es clave el tema de la mascara en los
griegos. La mascara tiene un caracter medial que busca poner
distancia entre el espectador y el representador. La mascara implica
un "no soy yo, soy otro", es la clave de la representacion, es decir, el
mundo ya no es lo dado, y lo factico, lo presentado, sino que se intuye
ya un "plus" del hombre que el mundo de la ^VGiq no aporta. Por eso
Dionisio es el dios-mascara a la vez que el dios del vino y la

78. No quiero decir que se separe de hecho sino que se hace conciente lo especifico
de cada uno. Placer y dolor son el eje de la argumentacion poetica que se
manifiestan en un movimiento de tendencia o huida como lo expresan la Etica, la
Poetica y Del Movimiento: 8, 701a 35- 701b 1-7.
79. Ya no como copia de la realidad sino como representacion-reelaboracion,
creaci6n-de lo dado.
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embriaguez*°; porque Dionisio desdibuja los limites y las fronteras
entre lo ilusorio y lo real; es a traves del juego de las mascaras como
el hombre griego afronta y se concientiza con diversas formas de
alteridad. La tragedia es la toma de conciencia del hombre mismo. Lo
tragico respecto del hombre manifiesta ya una exploracion Metafisica
—|iexd xd (\)vaiKd—yexistencial^'.

Creo que el estatuto de la tragedia griega solo es comparable en
importancia al surgimiento posterior de la ciencia. Y de alii la
necesidad de volver sobre el tema de la verdad y su flexibilidad
jerarquica en el Organon del Estagirita, pues alii se exploran los
distintos modos en que la inteligencia se despliega para Uegar a la
verdad. Mucho se ha dicho sobre el valor supremo de la Metafisica
como ciencia suprema en Aristoteles y de los Analiticos Primeros y
Segundos como razonamiento teorico o especulativo para lograr la
plena consecucion de la verdad; pero la Poetica, la ultima obra e
investigacion que hizo el maestro de Alejandro, tiene como tema la
tragedia griega, que es una exploracion, tambien, del modo que el
hombre tiene para manifestar el drama de su propia existencia. Es
decir, en Aristoteles, lo tragico revela tambien un sector de lo real, de
hecho, el modo mas profundo del ser de lo real: la vida humana.
Aristoteles comprende asi al incluir a la Poetica en el Organon que
con lo tragico se desphega un nuevo tipo de operacion del espiritu
—la Ko'ir\Gic,— en un modo de conocimiento propiamente humano:
la

80. Para el origen del mito de Dionisio. Cfr. EURIPIDES: Bacantes, 99-102;
CLEMENTE DE ALEJANDRIA: Alocucion a los griegos, ii, 16; GRAVES, Robert. Los
Mitos Griegos. Mexico: Alianza Editorial 1989, pp. 64 y 125.
81. El caracter medial es lo que diferencia en ultima instancia el razonamiento
dialectico del demostrativo. En la argumentacion apodictica hay plena evidencia en
la conclusion porque hay simultaneidad entre conocer y haber conocido ya; esto no
ocurre igual en los razonamientos abiertos. El Organon presenta la jerarquia de lo
medial hasta culminar con lo simultaneo en la episteme.
82. Por eso Aristoteles considera a Esquilo como el mas grande tragico, porque es
en Prometeo Encadenado en donde se encuentra el mito de la tecnica (a traves del
fuego) como la primera manifestacion del espiritu en el hombre.
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Pero Io significativo del conocimiento tragico es que este se
presenta como un problema, no como un modelo a seguir. La tragedia
ya no es modelo o paradigma como en la epopeya, que seguia siendo
de algun modo copia o adecuacion a valores religiosos, eticos o
militaxes. En la tragedia no hay heroes ni modelos sino que se pone en
tela de juicio al hombre mismo, se le problematiza, se le cuestiona, se
le pregunta, por eso surgio a la par que la democracia.

Lo que quiero decir con esto es que con el nacimiento de la tragedia
el hombre toma conciencia del artificio y lo ficticio, se reconoce como
una inteligencia libre, capaz de conocer no solo de modo directo y
objetivo la verdad, sino capaz tambien de refiexionar sobre si mismo
y su existencia y de proponer nuevos mundos. Con esto el hombre se
vuelve ya no un copista de la (|)iL)at5 y el cosmos; y el hombre revela
en la produccion poetica un profundo sentido antropologico y
existencial^^.

EI hombre se hace tambien consciente de la mentira y la falsedad
—un modo de argumentacion que tambien incluye Aristoteles en el
Organon—: las Refutaciones Sofisticas. La mentira es un alto signo
de madurez, simulacro, fabula; implica decir lo contrario a lo que se
adeciia al ser. En el nifio, cuando aparece la mentira, ya hay dato de
conciencia, por eso lo ultimo que un nino aprende a decir en su
vocabulario es "yo soy", antes habla todavia en tercera persona,
porque el yo y la mentira son autoconciencia e implican inmanencia,
interioridad, una operacion que ya no es objetiva*''.

83. Este es el sentido mas profundo del concepto aristotelico de |J.'i|i.riai? de la
Poetica: hilemorfismo, actividad, gestacion, generacion de nuevos mundos,
representacion. Cfr. SOMEVILLE, Pierre. La Poetique d'Aristote, Paris- Vrin pp
4547.

84. No quiero decir con esto que en la simple abstraccion no haya inmanencia.
Desde el conocimiento sensible extemo la operacion es inmanente. Lo que quiero
decir es que el "yo" es autoconciencia, y que la mentira supone intencion
consciente, en cambio el error puede no ser deliberado. Lo poetico incluye la
mentira en el sentido en que el mito es el arte de decir lo falso -lo que no ocurre de
facto, artificio- como si fuera verdadero -como si ocurriera efectivamente-.
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Es decir, con la TIO'ITICJK;, la inteligencia se vuelca sobre si misma y
propone nuevos contenidos distintos del mundo real. Estos mundos
ficticios y artificiales, sin embargo, manifiestan algo profiindamente
humano. Conviccion que llevo a Aristoteles seguramente a dedicar
sus ultimos aiios al tema del [a.'uGoq y la tragedia y a incluirlos en el
Organon como un modo de llegar a la verdad. En la tragedia el
li.{)9o(; no es un simple relato porque no copia a la realidad sino que
la descubre y la interpreta. Tambien Aristoteles sabe que el papel del
cientifico es interpretar la realidad. Por eso en la Poetica dice que la
poesia es mas filosofica que la Historia.

Pero la verdad tragica se expresa de modo distinto a la aletheia de
la episteme. La tragedia es un \xvQoq o fabula que relata una accion
particular que tiene validez universal, por ello Edipo es la tragedia
hecha came, Edipo es lo implacable del destino.

El ii-uBo^ tiene validez transhistorica en Aristoteles, de lo que fue,
es y sera. Relata seres de antaiio con existencia caduca que los trae al
aqui y ahora, pone la distancia —el artificio— en algo que fue y no es
ya, pero lo trae aqui, aunque el espectador sabe que esto es imposible
de facto: el |ii36oQ juega asi con distintas esferas de la existencia
invitando al espectador a entrar en un juego distinto al de la
inteligencia frente a la (t)\)at(;^^. Evidencia de lo que ocurre, nivel de
la ciencia; con el |i\)9oQ, en cambio el juego implica comprender que
estamos en un piano diferente al de la ())\)atq: el hombre toma
conciencia de la nocion de Tipd^ti;. La clave del jivGoq, dice
Aristoteles en la Poetica, es la conciencia de la ficcion: es el arte de
decir cosas inverosimiles y falsas como si fueran posibles^^, por el
|ai39oq es mejor el increible y el imposible que convence que lo
probable que no persuade*''. El [O.'uGoQ es la logica de lo ilogico
porque el [i.'uGoq es libre al ser una accion representada, un

85. Es decir, utilizando el caracter "medial" de lo representado o |J.i|ieaiQ, lo
poetico instaura lo propio del hombre: el artificio.
86. Poet. 1460 a 18. 1461b 10-11; 1460a 26.
87. Poet. 1460 a 26; 1460 a 34-36.
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entramado de fabulas que es vida como actividad^*. El contenido
material de la argumentacion poetica no es conceptual ni versa sobre
cuestiones probables; aqui la cuestion es de cualidades sensibles y de
pathos. La persuasion que aqui se busca mas que psicologica es de
sensaciones extemas, con colores y sonidos; o intemas, con placer y
dolor, estimaciones de la cogitativa.

Por ello es muy importante en la tragedia la puesta en escena,
porque esta implica ficcion para representar un drama y una vida
distintos a la vida del mundo natural, que producen un pathos que la
catastrofe podra liberar emocionalmente.

En la tragedia y el \xvQoq el drama es siempre un error que pudo
ocurrirle a cualquiera, no hay causa ni culpa^^ y asi se exhibe la
tension de las fuerzas contradictorias a las que el hombre esta
sometido, y eso es la vida del hombre, no una linea sino un conflicto,
una aporia, la tragedia plantea la verdad mas profunda del ser
humano: el azar y lo absurdo frente a fiierzas implacables mas alia de
el. Porque como dice Aristoteles en la Poetica, la Tragedia es una:
"Simulacion de un sistema coherente de acciones encadenadas que
conducen a una catastrofe". Conciencia del irremplazable valor de la
existencia humana frente a su fi-agilidad. La tragedia asi se expresa
como verdad antropologica y trascendental.

Desde esta perspectiva de la verdad, Nietzsche se presenta
proflindamente aristotelico. El "Origen de la Tragedia" que escribe en
1870-71, comprende a la verdad poetica como una verdad vital y
existencial. Propone una teoria de la verdad como verosimilitud y
apariencia^°, y tambien explora el tema de la mascara: la verdad no es
pensamiento real que puede exponerse en terminos teoricos precisos,
se trata de la realizacion de posibilidades. Es una interpretacion de la
vida: mitologia^'. Comprende, como Aristoteles en la Poetica, que

88. Poet. 1450 a 15-18.
89. Poet. 1451 b5-10.

90. NIETZSCHE, Friedrich: The Birth of Tragedy. Traduccion de Francis Golffing.
New York: Doubleday 1956, Art. IV. p.32.
91. NIETZSCHE, Friedrich: The Birth of Tragedy. Art. 0. p.24.
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hay una verdad primordial que se manifiesta en el mundo y en la vida
humana, pero la filosofia de Nietzsche no trasciende la actividad de la
JCo'iTiaK;'̂ , sino que la dogmatiza; a pesar de ello, tiene el enorme
merito de mostrar que hay otros caminos en el hombre para Uegar a la
verdad que no son la ciencia y la filosofia'^. Desde la perspectiva de
la verosimilitud del Organon, Nietzsche y Aristoteles coinciden: la
verdad es lo aparente y es interpretacion subjetiva.

,̂C6mo concilia Aristoteles el tema del |i'u6o^ con los otros modos
de Uegar a la verdad que establece el Organon? Por la nocion de
"vida". En Aristoteles los seres de la (l)\)at(; tienen vida''*, en ellos, la
vida consiste en su propio vivir, es decir en la ^vaic, el vivir mismo
es np&^iq,, por lo que los seres de la (t)\)ai(; no son mera transitividad
—Kiveaic;— sino que tienen automovimiento. Este automovimiento
en el ser humano implica una fuerza vital por la racionalidad que hace
que lo propio del hombre sean actividades no kineticas o transitivas
sino aquellas que estan en el orden de la Tipd^iq y asi es como
convergen en el Estagirita las tres fevepyEiaq o actividades del
espiritu: Gecop'ia, npa^ic, y Koir\a\.<;. En Aristoteles el dilema entre
Hegel y Nietzsche, el conocimiento o la vida, no es insoluble. Para el
Estagirita, la vida es Ttpd^tq y la 6ecopia es la forma suprema de
Tipd^ic; . La Koir\cic, se construye asi como el primer momento en
la dialectica del espiritu en la que la evepYeia se despliega entre
cierta itpd^ic, y Kiveciq o transitividad. La Kdvr\oic, es asi el
primer esfuerzo del espiritu griego manifestando una verdad; pero no
es el unico modo ni el mas perfecto.

92. NIETZSCHE, Friedrich: The Genealogy of Morals.Art. X. pp. 170-173. El
rebano es de los esclavos al no ser hombres que pueden sobre la mayoria. La clave
es el poder.
93. La gaya ciencia y el estudio del valor del mito prueban esto.
94. <l>\)Ctq en el sentido de naturaleza como automovimiento y no en el sentido
fisico de extension. En Aristoteles la (t)\xnq genericamente incluye lo inerte y lo
vivo, es decir, movimientos praxicos y kineticos. Pero la primera instancia de
(Jj'uatq es la vida o praxis como automovimiento en el ser natural. En este sentido
incluyo aqui la nocion de
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Y con esto Uegamos al primer modo de argumentacion en el
Organon de Aristoteles: el silogismo poetico.

En este tipo de silogismo al igual que en todos los otros que plantea
Aristoteles, la verdad de las premisas da lugar a la verdad de la
conclusion, aunque el tipo de premisas que utiliza la argumentacion
poetica versa sobre conocimientos probables que parten de doxa y que
se llaman entimemas'^, puesto que sus premisas hablan al animo. Son
premisas sentimentales cuyo enlace da lugar a una causacion de tipo
psicologico y generativo.

Dado esto, la conclusion es de un orden distinto a la conclusion del
silogismo especulativo. Nos encontramos en la parte del Organon
que expresa verosimilitud. La verdad en este proceso es una verdad
que hay que hacerla. El hacerla depende de la intencion del sujeto. Es
por esta razon que la argumentacion del conocimiento poetico es de
orden ontologico y no meramente logico, es decir, la argumentacion
produce un movimiento hacia el ser. Cuando esta aparece, la
actividad y el movimiento silogistico cesan. Por esto decimos que el
fin de la Koir[Oic, es su misma suspension, porque el fin aparece
cuando cesa la actividad. Entonces la argumentacion poetica es una
argumentacion que tiene una vertiente logica al ser zkxvr], y una
conclusion ontologica. La argumentacion poetica es actividad porque
se persuade en la medida en que la produccion se manifiesta al
espectador, y es de A-oyoQ porque procede de una intencion. Es el
hacer visto con intencion y fin racional pero que se expresa
transitivamente. Por eso dice Aristoteles que en la xkxvr\ lo peculiar
es que el fin este separado del principio del sujeto del cual procede
porque lo que aparece es un ser^ .̂

95. ARIST6TELES: Ret.I -1 , 1354a 15-17.
96. E. N. VI-4, 1140a 15. Ademas. Del Mov. 7 701a 24: "Las premisas de la
accion son de dos tipos, respecto del bien y respecto de lo posible."
"Y, como en ocasiones ocurre en la biisqtieda o investigacion dialectica, asi en
estos ejemplos el intelecto no se detiene y considera por completo la proposicion.
No le interesan aqui las cosas obvias, por ejemplo: "soy un hombre". Y, por ello, lo
que hacemos sin refiexionar lo hacemos rapidamente. Porque cuando el hombre
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En el silogismo especulativo no puede aparecer un ser distinto de
las propias premisas porque al ser estas necesarias la causacion sera
exclusivamente un avance de tipo esencial y por ende es un
movimiento inmanente o praxico, lo que la conclusion hace es
simplemente hacer explicito lo que estaba implicito en las premisas,
no hay alteridad ni transitividad sino mayor comprension o luz de lo
mismo manifestado en el enunciado de las premisas.

Esto nos lleva a concluir que, en la perspectiva del Organon
aristotelico, la razon es plurioperativa pero con una pluralidad
teleologica —que se distingue por la ubicacion de los fines en cada
operacion—; y jerarquica, es decir, que implica tambien distintas
intensidades del acto o actividad ejercida por la operacion, en los
cuales todos los actos o kvfepyEiaq se dicen en orden a una primera
instancia: la 8ecopia como forma suprema de Tupd^iq, es decir,
como operacion en la cual hay simultaneidad entre la operacion y su
fm.

Vistas desde sus actos y sus objetos las operaciones que emergen de
la facultad intelectual son especifica y formalmente distintas. Esto
implica que las actividades del espiritu —'evkpryeioic,— desplegadas
en el Organon de Aristoteles son genericamente distintas, incluso
asimetricas^^ —cabe decirlo— pero en una asimetria analogica, es
decir, jerarquica, porque todas proceden de un mismo principio —la
facultad— y todas se ordenan a un mismo fm —la verdad—^^.

esta actualmente usando la percepcion o la imaginacion o el pensamiento en
relacion con aquello por lo que el desea, entonces, lo hace de inmediato."
Y anade contundentemente Aristoteles para probar que en este nivel del raciocinio
y de la argumentacion hay menos logos y mas produccion; "Porque la actualizacion
del deseo es el substituto de la deliberacion y del pensamiento. Yo quiero beber,
dice el apetito; esto es una bebida, dice el sentido o la imaginacion o el
pensamiento. Y las cosas que el deseo hace o actua provienen algunas veces del
apetito, otras del impulso y algunas otras de la intencion." (701a, 30-35).
97. Mientras que unas poseen, otras producen.
98. En Aristoteles hay distintas verdades de seres distintos no solo grados de
verdad respecto de lo mismo.
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Via lo tragico -la argumentacion poetica- podemos hacer hasta aqui
una serie de conclusiones respecto de la logica de Aristoteles: Que el
filosofo parte de la conviccion de que el razonamiento y la
argumentacion humanas son analogas. Que toda argumentacion
procede de un mismo principio —la facultad— y culrnina con un
mismo fin -la verdad-. Que segun el despliegue u operacion que
emerja de la potencia activa que es la facultad las distintas
operaciones daran lugar a un distinto modo de argumentacion en el
Organon.

Asi, la 6ecopia es una actividad en la cual el fin recae inmanente a
la propia facultad. En la npdiiq,^^, la actividad en cambio ya implica
cierta apertura, porque la operacion es una accion que procede de una
intencion cuyo ultimo juicio practico -la conclusion en el
razonamiento moral- es una eleccion, aquello que en la intencion era
el objeto de deseo. En el silogismo practico 0 moral no hay
simultaneidad entre las premisas y la conclusion porque en este las
premisas son tambien probables, parten de convicciones e implican. un
movimiento de la voluntad que solo por la eleccion libre es suspendida
o determinada. Aun asi, en el silogismo moral, el fin recae sobre el
propio sujeto'°°, y puede decirse en consecuencia que tambien aqui el
fin es inmanente, aunque no es icpd^iq perfecta como en la Gecopia
en el sentido de simultaneidad entre principio, operacion y fin.

En cambio, el razonamiento poetico implica mayor transitividad del
fin. Aparece un ser distinto del principio y de la operacion de la cual
procede: cuando Calias va a Atenas esta yendo porque aiin no ha
llegado. Cuando esta en Atenas ya no se dirige a ella porque el acto
de estar es fin y tennino. La 7toiT|aiq implica la actividad del primer
ejempio, la eecopia la actividad del segundo. Aun asi, la Tioiriaiq es
cierta 7tpd^l<; pues hay cierta simultaneidad: cuando Calias esta
yendo a Atenas, esta yendo a Atenas.

99. npd^i^ aqui en el sentido de vida moral como una de las evfepyEiat y no solo
como np6£,iq en el sentido de inmanencia.
100. E.N. VI-5,1140a 25-30.
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Las operaciones, en tanto que ejercidas, todas se identifican con el
tiempo gerundio del verbo, pero hay un criterio de distincion ulterior
frecuentemente utilizado por los fil6sofos*°' para distinguir las
'evkpyeiac, en Aristoteles: En la eecopia el gerundio es simultaneo
al infinitivo y preterito perfecto de los verbos, en la %oir\aiq, esto no
ocurre.

Cuando estoy mirando o conociendo, mirar y haber mirado, conocer
y haber conocido ya son uno y lo mismo'°2. Tomas de Aquino
interpreto esta simultaneidad de la contemplacion en la argumentacion
aristotelica con la famosa frase de que "en el conocer el cognoscente y
lo conocido devienen uno mismo en el acto '̂ ^

^Quiere decir esto que en el Organon de Aristoteles solo la
especulacion es npd^iq perfecta? Hay que tener mucho cuidado con
esta interpretacion. Para Aristoteles la Becop'ta es contemplacion no
especulacion"'''.

En la simple aprehension ya ocurre simultaneidad entre la operacion
y el objeto como unos en acto*"^. El razonamiento especulativo, sin
embargo, procede de la simple abstraccion puesto que en el la verdad
material de las premisas implica que estas son primeras, evidentes y
necesarias, entonces, en la argumentacion cientifica del Organon
tambien es 7ipd^iq perfecta (deciamos que en la conclusion se
manifiesta expresamente lo que se manifestaba de modo implicito en
las premisas), pero solo hasta que se da evidencia de la verdad en el
sentido de la contemplacion en la conclusion. El Organon comprende
que la razon es plurioperativa —conoce de distintas maneras—

101. Como es el caso de Leonardo POLO en Curso de Teoria del Conocimiento, I.
Pamplona: EUNSA 1984.
102. Met. EX - 6, 1048a 30-35. 1040b 1-5.
103. TOMAS DE AQUINO: In de An. IE, lect. 12.

104. La especulacion es ratio, la contemplacion es Seojpia, solo en esta hay
simultaneidad plena. Uno es en el sentido de ciencia como razonamiento, el otro es
en el sentido de ciencia como acto y habito.
105. De hecho esto ocurre desde el conocimiento sensible extemo. La teoria del
conocimiento aristotelica es una penetracion del acto por distintas potencias desde
su origen.
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precisamente porque la facultad es analoga es decir, esta abierta a la
contrariedad'o^- al ser una potencia inorganica, no esta detenninada
ad unum, y de ella emergen distintos actos y producciones mentales.

La clasificacion del Organon esta hecha en base a los distintos
actos de la razon y estos actos se deducen de sus distintos objetos lo
cual, visto teleologicamente, es signo de que la realidad extramental
es tambien plural y

La plurioperatividad del conocimiento es dato del dinamismo y
riqueza de la realidad. Los fmes de las distintas operaciones de la
facultad son tambien especifica y formalmente distintos. En la
Gecopta la razon contempla lo permanente del ser, la o-bata vista
desde su fundamento 0 causa, en cualquiera de las categorias que
cada ciencia mire. AUi, la razon mira lo necesario del ser sobre el cual
versa'o*; en la Ttpd^tQ la razon versa sobre cosas que pueden ser de
distintas maneras'"5, por ello la argumentacion tendra siempre en
cuenta la intencion del sujeto y la circunstancia particular sobre la
cual la accion versa"". En la poeisis la razon versa sobre seres que
pueden ser de distinta manera, pero que ademas no son: hay que
hacerlos para conocerlos.

106. Met. K 5, 104Ba 1-10.

107. Para este interesante tema confrontar Virginia ASPE: "Algunas precisiones en
tomo al concepto de oixJia", en ASPE et ai: Ensayos Aristotelicos, Mexico,
Publicaciones Cruz-0 1996, pp. 1-28. Alii se muestra que en Aristoteles' la via de
acceso mas estable para el conocimiento de la substancia sensible es la definicion.
El TO Ti e iva i en Aristoteles es un <on> porque manifiesta el genero y la
diferencia especifica como acto del avvoXov. La tesis la apoyo en: Mier y Teran,
Rocio: "La definicion: acceso a la substancia sensible" Topicos 3 (1992) pp. 111-

108. E. N. VI 3, 1139 b 20-25. IV - 8, 1141b 30.
109. Esto no demerita la estabilidad del conocimiento moral, simplemente tiene en
cuenta su peculiai genos. Cfr. E. N. VI - 3,1140a 30.
110. Analogo a la Fisica, la Etica toma en cuenta no solo la forma sino tambien la
materia del ser. Asi como Aristoteles distingue la matematica de la fisica como lo
concavo de lo chato, la etica, aunque ciencia practica y no especulativa, esta mas
con un genos como lo chato y no como lo concavo. La Fisica y la Etica toman en
cuenta la materia y la forma del ente movil y de la accion.



154 TOPICOS

Retomemos ahpra el Organon desde la perspectiva de la
argumentacion poetica que es lo que aqui nos ocupa.

He comenzado con una exposicion de la argumentacion tragica
porque el tema de la argumentacion en Aristoteles ha de verse
inicialmente desde silogismos dialecticos y no necesarios, y de estos,
desde lo mas inmediato "quoad nos" que es lo menos simple "in se":
lomitologico^^^

La argumentacion inicial en Aristoteles versa sobre cuestiones de
verosimilitud en donde la aceptacion subjetiva por parte de
colectividades es el unico criterio de estabilidad en el discurso, esto es
lo que en sentido profundo es propiamente argumentar en El
Estagirita: un discurso (ko^oc,) en el que sentadas ciertas cosas, se da
a la vez algo distinto de lo establecido"^.

En la argumentacion dialectica el razonamiento es construido a
traves de cosas plausibles y son cosas plausibles las que parecen bien
a todos, o a la mayoria, o a los sabios y de los sabios a los mas
conocidos y respetados"^.

Notese como en cualquier caso el Xoyoq tiene valor argumentativo,
visto formalmente es una complejidad sintactica que designa un
encadenamiento de juicios sucesivos con fines conclusivos
—ovX^oyiaixoc,—. La argumentacion surge de las TcpcoxaaiQ
—proposiciones— y versa sobre problemas: 7ipopA,fi|iaxa.

Aqui esta pues el nucleo de lo que propuse demostrar al inicio de
esta investigacion: la madurez en la argumentacion quiza surgio
cuando el hombre se dio cuenta que la vida propia del hombre implica
el problematizar, y creo que la madurez de este momento surgio por
lo tragico en el siglo V a.C. El merito de Aristoteles en el Organon
consiste no en descubrir esto historicamente, sino en una dimension

111. Para el tema del mito confrontar, GARCIA BACCA, Juan David: Filosofia de la
Miisica, Barcelona: Anthropos 1990, p.25.
112. En la argumentacion poetica lo previo es el parecer del poeta.
113. Por eso en el caso de lo poetico la autoridad es el mas consumado en el arte.
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logica-metafisica. Al incluir al conocimiento poetico, retorico,
sofistico, dialectico y teorico en la Analitica, Aristoteles otorga a
todas estas argumentaciones estatuto de X&yoq^^'*. Platon jamas
hubiese puesto a la sofistica en un apartado de logica porque para el
maestro de la Academia el conocimiento consistia exclusivamente
sobre seres en si. Tampoco hubiese estado de acuerdo el maestro de
Aristoteles en ubicar a la Poetica como un modo de llegar a la
verdad; para Platon el arte era (J.i|a.T|ai(; en el sentido de ^iicic, y si
la ^iiaic, carecia de entidad metafisica el arte devenia en una triple
pauperizacion ontologica desde la perspectiva del conocer.

Asombra la enorme fiexibilidad del Organon aristotelico, y todavia
mas cuando observamos el valor que otorga a los sofistas, pues al
incluirlos en el Organon les otorga un estatuto de saber.

es posible que el Estagirita acepte que hay un modo de
argumentar para decir la falsedad y como es posible que acepte a la
poetica como el arte de decir las cosas falsas como si fuesen
verdaderas?

Porque en la concepcion "praxica" de la plurioperatividad de la
razon Aristoteles descubre una importancia fiindamental en los
sofistas: han sido ellos, junto con los tragicos, los que descubren que
la razon puede desplegarse sobre su propio acto sin necesidad de
aportar objeto o contenido alguno"5. Los sofistas son los padres
occidentales de la estetica por haber descubierto que la razon puede
por si misma desplegarse sin ningun contenido, aportando ella nuevos
contenidos al mundo. Capacidad inventiva, signo de autoconciencia,
de libertad; puedo no adecuarme al ser sino proponerlo o proyectarlo.
Los sofistas ademas, son el momento privilegiado de Grecia en que se

114. Por esta raz6n el Proemio a los Analiticos Posteriores de Tomas de Aquino
incluye a la Poetica en el corpus del Organon.
115. ARIST6TELES: Melissus, Xenophanes and Gorgias, 971 a 10-20, en The
Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford Translation by Jonathan
Barnes. New Jersey: Princeton University Press 1985, Vol. 0. Tomas CALVO

.MARTtNEZ apoya esta tesis de que los sofistas son padres de la Estetica en De los
Sofistas a Platon, Madrid: Cincel 1986.
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hace consciente la nocion de 7ipd4i(; propia del hombre. Toda
kvfepYEia es actividad del espiritu y cierta inmanencia, la vida del ser
humano es tma especie de boomerang, todo lo que el hombre hace se
le revierte en un "feed back"; nada me es ajeno, el hombre por ser
apertura es interioridad.

Las Historia* de la Filosofia senalan el gran hallazgo de la
interioridad en Socrates. Creo que es injusto, Socrates descubre la
interioridad moral, pero los sofistas han descubierto ya que hay
autoconciencia y libertad en la razon humana cuando argumentan sin
necesidad de contenidos objetivos. Nivel autoconsciente del "pathos".

Por esta razon la argumentacion dialectica de los Topicos es previa
a los Analiticos Posteriores. Porque para culminar en la 9ecopia se
requiere que en la dialectica de las actividades del espiritu se
involucre primero lo plausible y las cuestiones tendentes al deseo*'^
para despues poderlas separar —x^P'^^''^°^— ^^ 1̂ sentido de acto,
sin caer en una consideracion abstracta e irrelevante respecto de lo
real a la hora del discurso cientifico. Es decir, la razon solo si se sabe
libre puede elevarse al conocimiento de lo necesario.

Contrario a la interpretacion tradicional del Organon aristotelico
no han sido los Analiticos los que han relevado o puesto fuera de
vigencia a los Topicos, sino que solo por la argumentacion dialectica
podra accederse despues a la verdad de la Ciencia.

Vivir, es para el Estagirita una cuestion de equilibrio, de
La cuestion del medio es un tema poco explorado en Aristoteles, sin
embargo, el quid de la argumentacion en cualquiera de sus formas es
un equilibrio entre el exceso y el defecto sea este de orden poietico,
praxico o teorico. La esencia de la argumentacion en Aristoteles es
una cuestion medial, argumentar es avanzar mediando, conciliando.

116. En la teoria del conocimiento del De Anima el hombre va de la sensibilidad a
lo en si. En metodologia gnoseologica, por ejemplo, de Met. VII, 3, se procede del
menos al mas "in se". Lo que aqui he probado es que ocurre lo mismo desde el
razonamiento y desde la argumentacion. Del mismo modo ocurre esto en las
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En la Geopia la conciliacion es simultaneidad. Pero el medio es
siempre lo conocido previo comun que permite argumentar y dialogar
a uno con otro.

Argumentar en Aristoteles es avanzar en un problema cualquiera,
partiendo de preconocimientos comunes.

La logica aristotelica no tiene por objeto ciencia alguna sino modos
de argumentar, las argumentaciones proceden de razonamientos.
Estos pueden ser demostrativos 0 abiertos.

Una investigacion ulterior intentara mostrar las distintas formas de
razonamiento en el hombre para fundamentar las distintas ciencias en
base a la fiexibilidad y apertura del concepto aristotelico de aletheia,
por ahora solo he querido sefialar que lo poetico y lo tecnico en el
hombre han sido la plataforma de despegue en las actividades del
espiritu para que el Organon de Aristoteles argumente. Ademas, que
el Organon posee la fiexibilidad y aperturas necesarias para el
entrelazamiento de estas evepyeiai y su propia especificacion.

Solo por el rescate de la tradicion griega Aristoteles pudo conciliar
el tema de la verdad con el de la pluralidad argumentativa. El
Estagirita asume las exploraciones pasadas de los Tragicos
encontrando como estos han sido capaces de otorgar sentido a los
hechos pasados a traves de la Tragedia.

El mito es la primera forma autoconsciente de argumentacion en los
hombres y solo por este el hombre ha podido elevarse hacia sentidos
mas necesarios de la verdad hasta culminar con la verdad cientifica y
desde esta a la sabiduria.






