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Descripción:	

Objetivo	General	de	la	Asignatura	
Leeremos	y	discutiremos	la	Poética	de	Aristóteles	en	conjunto	con	algunas	otras	fuentes	(Gorgias,	Platón,	otros	
textos	de	Aristóteles).	Siendo	ese	nuestro	eje,	desde	allí	echaremos	una	mirada	a	los	orígenes	de	la	tragedia	y	su	
compleja	 inscripción	 religiosa,	 cúltica	 y	 política	 y	 a	 su	 posteridad,	 reparando	 en	 momentos	 críticos	 de	
rearticulación	del	legado	aristotélico	(en	arte,	teatro	y	modos	de	la	mimesis,	la	representación	y	la	performance)	
hasta	el	presente.	El	objetivo,	en	consecuencia,	es	familiarizarse	en	profundidad	con	la	concepción	del	arte	y	la	
poesía	 (especialmente	 la	 tragedia)	 que	 expone	 Aristóteles	 en	 su	Poética,	 proyectando	 desde	 allí,	 a	 través	 de	
hitos	y	obras	seleccionadas,	lo	que	podría	llamarse	la	“historia	de	la	tragedia	(y	lo	trágico)	en	Occidente”.	
El	 seminario	 se	 organizará	 de	 acuerdo	 a	 un	 plan	 de	 lectura	 integral	 de	 la	 Poética	 tramado	 con	 referencia	 y	
discusión	sobre	teoría	y	obras	de	la	tradición	de	la	tragedia	y	de	lo	trágico,	desde	la	tragedia	ática	antigua	a	la	
tragedia	romana;	la	tragedia	en	la	época	moderna:	Calderón,	Shakespeare,	Racine;	lo	trágico	en	Hölderlin,	Kleist,	
Nietzsche,	Benjamin,	Kane,	con	alcances	sobre	el	contexto	latinoamericano.	
(Confío	en	que	tengamos	algunas	personas	invitadas	para	discutir	determinados	asuntos	en	mitades	de	sesión	de	
seminario.	 Por	 lo	 pronto,	 Claudia	 Elena	Román,	 doctoranda	 con	 una	 tesis	 afín	 a	 esta	 temática,	 ha	 accedido	 a	
participar.	También	se	prevé	la	participación	de	personas	que	propongan	traslaciones	de	la	tragedia	o	lo	trágico	a	
otras	formas	artísticas,	pintura,	cine,	por	ejemplo.	

	
Objetivos	Específicos	de	la	Asignatura	
1. Familiarizarse	con	el	planteamiento	de	la	Poética	de	Aristóteles,	a	través	de	una	lectura,	análisis	y	discusión	

en	profundidad	de	sus	temas	y	motivos.	
2. Atender	 especialmente	 a	 la	 concepción	 de	 la	 tragedia,	 que	 ocupa	 el	 centro	 del	 tratado,	 reconociendo	 los	

elementos	estructurales	que	Aristóteles	le	atribuye	y	los	problemas	que	de	allí	se	desprenden.	
3. Confrontar	 selectivamente	 esta	 concepción	 con	 algunas	 tragedias	 de	 la	 “época	 clásica”	 (tentativamente:	

Prometeo	encadenado,	Edipo	Rey,	Antígona,	Medea).	
4. Examinar	 hitos	 críticos	 del	 legado	 aristotélico	 a	 través	 de	 la	 historia,	 considerando	 los	 antecedentes	 de	 la	

tragedia	clásica	y	momentos	de	rearticulación	y	crisis	de	este	legado	en	la	historia	del	teatro	occidental	hasta	
el	presente.	

5. Realizar	 “traslaciones”	 de	 la	 tragedia	 y	 lo	 trágico	 a	 otras	 formas	 de	 realización,	 articulación	 y	

NOMBRE	ACTIVIDAD	CURRICULAR	

En	español	SEMINARIO:	¿POR	QUÉ	VALE	LA	PENA	SEGUIR	LEYENDO	A	
ARISTÓTELES?	SOBRE	ARTE,	TRAGEDIA,	UNA	LARGA	HISTORIA	Y	EL	
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En	inglés	SEMINAR:	WHY	IS	IT	WORTHWHILE	TO	CONTINUE	READING	
ARISTOTLE?	ON	ART,	TRAGEDY,	A	VERY	LONG	HISTORY,	AND	THE	
PRESENT	
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conceptualización	artística.	
6. Discutir	la	contemporaneidad	de	la	tragedia	y	lo	trágico.	
	
Saberes/Contenidos	

Sección	 Tema	
Introducción	 I:	 una	 cuestión	 de	 léxico	 y	
de	uso:	tragedia	y	trágico.	La	mimesis	
Plan	de	lectura	de	la	Poética	

Exposición	de	los	propósitos	del	seminario	y	de	su	programa.	Primera	
aproximación:	lectura	de	los	tres	primeros	capítulos	de	la	Poética.	La	
cuestión	de	la	mimesis.	
Discusión	a	partir	de	referencias.	

Introducción	II:	la	mimesis	y	los	orígenes	
de	 la	 poesía	 (epopeya,	 tragedia,	
comedia)	
	

Preludio:	Borges,	“La	busca	de	Averroes”.	
Conclusión	 del	 examen	 de	 los	 tres	 primeros	 capítulos.	 Lectura	 del	
cuarto	capítulo	(orígenes	de	la	poesía).	
Antecedentes	 cúlticos	 y	 políticos	 de	 la	 tragedia	 clásica.	 Tragedia	 y	
democracia.	
Lectura	del	quinto	capítulo:	el	boceto	aristotélico	de	la	comedia.		
Discusión	a	partir	de	referencias	

La	 tragedia:	 definición	 y	 partes.	 La	
catarsis.	Magnitud	y	unidad	

Lectura	del	sexto	capítulo:	la	definición	de	la	tragedia	y	sus	partes.	La	
catarsis.	 Lectura	 de	 los	 capítulos	 séptimo	 y	 octavo:	 la	 fábula,	 su	
magnitud	y	unidad.	
Discusión	a	partir	de	referencias	

La	tragedia:	lo	posible	 Lectura	 del	 noveno	 capítulo:	 historia,	 poesía,	 filosofía;	 mimesis;	
Lectura	del	décimo	capítulo:	fábulas	simples	y	complejas.	
Discusión	 a	 partir	 de	 referencias,	 especialmente	 relativas	 al	 noveno	
capítulo:	el	tema	de	la	ficción.	

La	tragedia:	el	núcleo	trágico	 Lectura	de	los	capítulos	11	al	14:	peripecia,	agnición	y	lance	patético;	
partes	cuantitativas;	el	gran	yerro,	el	temor	y	la	compasión,	la	fábula.	
Discusión	a	partir	de	referencias,	centrada	en	acciones	y	pasiones.	

La	tragedia:	los	caracteres	 Lectura	de	los	capítulos	15	y	16:	caracteres;	especies	de	agnición.	
Discusión	a	partir	de	referencias,	sobre	la	contextura	ética	del	agente	
trágico	 y	 la	 significación	 del	 (re)conocimiento.	 Edipo,	 Antígona,	
Medea:	una	historia	sin	término.	

La	 tragedia:	 fábula,	 nudo,	 desenlace	 y	
escena	

Lectura	de	los	capítulos	17	y	18:	cómo	se	debe	estructurar	la	fábula;	
nudo	y	desenlace	de	la	tragedia.	
Discusión	 a	 partir	 de	 referencias,	 especialmente	 sobre	 la	 escena,	 la	
puesta	en	escena,	la	escenografía,	el	arte	de	la	actuación,	el	gesto,	el	
espectáculo.	

Lenguaje	y	pensamiento		 Lectura	de	los	capítulos	19	y	20:	pensamiento	y	elocución,	partes	de	
ésta.	
Discusión	 a	 partir	 de	 referencias,	 sobre	 la	 trama	 del	 logos	 como	
elemento	 nuclear	 de	 la	 tragedia	 antigua.	 Premisas	 antiguas	 y	
proyecciones	modernas	y	contemporáneas.	

Metáfora,	poesía	y	poeta	 Lectura	de	 los	capítulos	21	y	22:	especies	del	nombre	 (la	metáfora);	
excelencia	de	la	elocución.	
Discusión	a	partir	de	referencias,	sobre	la	teoría	de	la	/	del	creador/a:	
(divina)	posesión	y	locura,	inspiración,	genio,	técnica	y	azar.	

Lo	épico	 Lectura	de	los	capítulos	23	y	24:	la	epopeya.	
Discusión	 a	 partir	 de	 referencias,	 centradas	 en	 los	 episodios	 de	 la	
descripción	de	 los	héroes	aqueos	del	 escudo	de	Aquiles	en	 la	 Ilíada	
(Cantos	 III	 161-246	 y	 XVIII	 462-617:	 la	 teicoscopía	 de	 Helena	 y	 la	
ecfrasis,	palabra	y	visualidad,	la	relación	entre	poesía	y	pintura.	

Tragedia	y	epopeya:	posible	e	imposible	 Lectura	de	los	capítulos	25	y	26:	dificultades	de	la	poética	(lo	posible	
y	lo	imposible);	la	superioridad	de	la	tragedia	sobre	la	epopeya.	
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Discusión	 a	 partir	 de	 referencias,	 la	 cuestión	 de	 lo	 posible	 e	
imposible,	revisitada	(antes,	en	el	capítulo	noveno).	

	 Conclusiones	
	 Los	textos	teóricos	serán	indicados	y	la	mayoría	de	ellos	compartidos	

en	 UCursos	 a	 medida	 que	 estas	 sesiones	 sean	 programadas.	 Se	
espera	 que	 haya	 presentaciones	 de	 estudiantes,	 para	 acordar	 al	
inicio.	

	
Metodología	
Clases	lectivas,	lecturas	en	análisis,	discusión	e	interpretación,	presentaciones		

	
Evaluación	
Participación	en	las	discusiones	
Propuestas	de	lectura	y	análisis	(presentación)	

	
Requisitos	de	Aprobación	
Una	propuesta	de	lectura	y	análisis	(presentación)	
Un	ensayo	final	

	
Palabras	Clave	
Poética;	mimesis;	tragedia;		
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acuerdo	a	las	necesidades	del	seminario.	

Se	buscará	tener	la	mayor	parte	de	los	textos	de	análisis	en	un	dossier	o	en	material	digital.	

	

	


