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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo general contribuir con un estudio de caso,

centrado en Aristbfanes, Caballeros. 1-280, al debate sobre la existencia o no de una teorfa
democratica de la democracia ateniense. El segmento de texto a analizar, visto como
discurso panfletario, consistiria en una pr^ctica de balance activo de la democracia
ateniense.

Postulamos a titulo de hip6tesis principal que el segmento en cuestibn presenta una
serie de estrategias retbricas al servicio de una mostracibn, mds que una demostraci6n, de
la degradacidn de la democracia radical y no un mero ataque o s^tira in personam, contra ef
demagogo Cle6n, como muchos han sostenido.

Como objetivos especificos, nos proponemos el estudio de los diferentes recursos
retbricos de degradaci6n: alegorla, composicidn nominal, disemia, ironfa, etc.: la agrupacton
de los elementos degradados en dos semas macro, el de la compra-venta, el de la cocina-
alimento; la identificacibn de los diferentes componentes del enunciado (descriptivo,
didScttco, prescriptivo y pragmatico) y de los enunciatarios (prodestinatario, paradestinatarlo
y contradestinatario), de modo de ensamblar m^s orgSnicamente aquellos elementos que
permitan leer el texto como un mensaje politico, y no como una s^tira a Cle6n.
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The pamphlGtary discourse against radical democracy.
A rhetorical and argumentative approach. Aristophanes, Knight, 1-280.

Abstract
Our principal aim is to make a contribution with a case-study, focused in Aristophanes'

Knights, 1-280 to the debate about the existence or not of a democratic theory of Athenian
democracy. The text, when analysed as a pamphletary discourse, can be considered as a
means of balancing the cun^ent Athenian democracy.

Our main hypothesis is that this text conveys a series of rhetorical strategies that tend to
show, rather than demonstrate, the decline of the radical democracy and not a mere
personal attack or satire against Kleon, the demagogue, as many scholars have considered.

Our specific goals are the study of the different rhetorical features of abasement:
allegory, nominal composition, disemy, irony, etc; the grouping of the degraded elements in
two wider s^mata. the one of the purchase and sale, the other of cooking-and-food; the
identification of the different components of the statements (descriptive, didactic,
prescriptive, pragmatic) and of the addressees (pro-addressee, para-addressee, contra-
addressee), so as to join those elements that allow a political reading, and not just a simple
attack upon Kleon.

Keywords; rhetoric | argumentation | comedy | demagoguery | democratic theory
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I. Introduccion

El presente trabajo, centrado en el prologo de Cabaileros de Aristofanes

(424 B.C.), persigue dos objetivos generales: 1. Contribuir al debate de la

existencia o no de una teoria democratica de la democracia ateniense con

un corpus retevante de practica de balance aclivo de la democracia

ateniense; 2. Constituir una aportacion a la cuesti6n de los generos

discursivos en la democracia ateniense, analizando el segmento de texto en

cuestibn como un discurso panfletario en contra de algunos defectos de la

democracia radical. Discurso panfletario que, por un lado, entra en

competencia con otras formaciones discursivas (narrativa historiografica,

tratado filosofico), presentando una teoria en acci6n, teoria que posee, por

otra parte, la ventaja de estar fuertemente vinculada con la praxis y que,

frente a otros tipos de discurso habitualmente reconocidos como

indiscutiblemente panfletarios, a saber la Constitucidn de ios atenienses del

Viejo Oligarca, tiene una repercusion mayor por el auditorio a quien esta

destinada, pero. sobre todo, tendra que velar, de alguna manera, el discurso

para lograr el objetivo que se propone.

En nuestra interpretacion sobre las posibilidades de lectura del texto

como un mensaje politico, consideramos, con Angenot (1987: 146),

inescindibles la persuasion de la incitaci6n a la accion. En consonancia con

esta idea, a la reflexi6n sobre el caracter prescriptivo o didactico de este

mensaje politico, incorporamos categorias analiticas provenientes de una
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teoria sociologica contemporanea, a saber, !a teoria de la estructuracion de

Giddens {1984: 1-40). Pues a partir de la nocion giddeneana de reciprocidad

de la estructura -la idea de que las estructuras y los sujetos estan

reciprocamente constituidos-, se pasa a teorizar la agencia, i.e., la habilidad

de los sujetos para actuar, como parte de una comprension del poder, que

implica tanto un constrefiimiento cuanto una posibilidad.

Esta retacion entre sujetos y estructura, desde otra perspectiva, aparece

presentada por Thompson (1981) a traves del concepto de 'experiencia',

termino por cierto problematico, pero que traduce tambien desde el ambito

del culturaiismo,^ la idea de que las estructuras imponen limites pero

tambien arbitran recursos para que Ios individuos se apropien de elios y los

utilicen para sus propios fines. Desde la vertiente thompsoniana nos

interesara particularmente indagar la forma en que la gente atribuye

significados y a la lucha sobre los mismos. En esta linea trabajaremos con

los materiales mas concretos de la cultura que se presentan en el segmento

de texto a analizar: alimentos, bebida y semas conexos, compra-venta y

cocina, y las potendalidades de sentido que de estos materiales concretos

se desprenden.^ ^ •• •

II. Un estudio de caso: el Proiogo de Caballeros de Aristofanes

Entre los multiples estudios destinados a Cabaiieros de Aristofanes, se le

ha dispensado poca atencion al proiogo y a las posibilidades de ieer este

segmento de texto como un discurso politico, con un caracter pragmatico y

prescriptivo a la vez.^ Postulamos a titulo de hipotesis de trabajo principal

que el proiogo de la obra en cuestion presenta una serie de estrategias

100 < ^^^^& 7 (2002): 97-144



El discurso panfietario contra la democracia radical

retbricas al servicio de una mostracibn, m^s que una demostracion, de la

degradacion de la democracia radical y no un mero ataque o satira In

personam, contra el demagogo Cleon, como muchos han sostenido.''

Si admitimos con Storey que la Comedia Antigua no depende de una

trama complicada ni de una interaccidn sutil de ios caracteres, sino del

desarroilo de una "gran idea" {Storey 1998), sera posible ver en qu6 medida

en Cabaiieros se utiiizan una serie de estrategias retorlcas con ei efecto de

demostrar ia decadencia de ia democracia radical como sistema politico.

En cuanto a ios objetivos especificos, nos proponemos: 1. Estudiar los

diferentes recursos o estrategias retoricas de degradacion; alegoria,

composicion nominal, disemia, ironia, etc; 2. Agrupar los elementos

degradados en dos semas macro, el de la compra-venta, el de la cocina-

alimento; 3. Identificar les diferentes componentes del enunciado

(descriptivo. didactico, prescriptivo y pragmatico) y de los enunciatarios

(prodestinatario, paradestinatario y ccntradestinatario), de modo de

ensamblar de manera m^s organica aqueilos elementos que permitan ieere!

texto como un mensaje poiitico, y no ccmo una satira a Cle6n.^

Enunciaremos los antedichos objetivos no como compartimientos estancos,

sino sehaiando en principio dos niveies anaiiticos basicos: un micronivei de

seleccion lexica y un macronivei discursivo.

El segmento de texto que analizaremos a continuacion estd construido

como una gran alegoria de una casa con un duefio y esdavos, en la que la

casa {diKOC,) representa la ndXic,, los esdavos a los politicos, y el dueno de

casa (6ea7t6xTiQ) a Afiiiot;, una prosopopeya o personificaci6n del pueblo.
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III. De los enunciadores

Los enunciadores son dos esclavos, que visten las mascaras de

Demostenes y Nicias, dos generates encumbrados del momento.^

En tanto esclavos, no gozan de derechos politicos y, sin embargo, opinan

desde et nivel de lo padecido y experimentado por la entrada de Paflagonio

a la O1KO(; / ndXic, y emiten juicios de valor sobre la dirigencia poiitica. Si

seguimos la logica de la alegoria, en el status de esclavos que ostentan,

est^n ubicados en un lugar externo a la esfera politica. Por ello, decimos que

el enunciado por ellos emitido es un discurso exotopico, ubicado en el

exterior, y que. empero. posee todo el valor de lo experiencial. La obra se

inicia con el siguiente parlamento. que traduce ei valor de la experiencia en

la invectiva contra el simbolo de la democrada degradada. Paflagonio:

Dem6stenes: jAy de mis males, ay, ay! jOjalci los dioses destruyan a
Paflagonio, el mal recientemente comprado, junto con sus designios!
Pues desde que se deslizb a la casa, siempre aplica golpes a tos
sirvientes. {Ar. £g.1-5)7

El relato de los males padecidos (golpes, malos tratos. robos del producto

del trabajo, amenazas) que presenta et dialogo entre los dos esclavos,

emplaza el enunciado en un nivel diferente de la mera argumentacion.

Situado 6ste en el limite del discurso entimematico, sustituye la

argumentacion por el testimonio vivido, demandando de los enunciatarios,

reales o virtuales, un procedimiento de decodificacidn inductivo, a partir de

situaciones extremadamente particulares (Angenot 1987). .. . . ^

El proiogo esta elaborado a la manera de un dialogo entre estos dos

esclavos, donde exponen sus cuitas y discuten sobre diferentes alternativas

de evadir la situacion en la que viven: la huida (20, 72-3). el suicidio (80-4).

Esta situacion dialogica se interrumpe cuando uno de ellos narra el asunto a
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los espectadores (40-72), pero Demostenes como enunciador, sigue

presente en escena a traves de diferentes marcas y funciona principalmente

como narrador-testigo.

Hablamos de dos enunciadores principates, Demostenes y Nicias, pero,

en realidad, en el texto se deja oir la voz de Arist6fanes, en calidad de

piytop.^ Volveremos mas adelante sobre esta cuestion.

Veamos como relatan la experiencia vivida en los dos niveles analiticos

basicos propuestos.

iV. Micronivel de seleccion lexica

En este nivel, el demagogo Cleon es injuriado a trav6s de dos recursos

caracterfsticos del discurso panfletario: el rechazo del nombre propio y el

nombre alterado.

1) Rechazo del nombre propio: Paflagonio por Cieon. De acuerdo con

Angenot, injuriar significa en principio rehusar a quien se ataca la mencion

de su nombre propio (Angenot 1987). En este sentido, ya en v.2 se

mendona al demagogo Cleon con el nombre de Paflagonio, pero, tuego, la

identidad con Cieon se hace evidente en virtud de la mencion de los recortes

de cuero (KOCTK-u îaatton; dKpoiai, 44).^ nai^Xay(£>v, segun aparece

testimoniado en fuentes antiguas, es un gentilicio de un pueblo que habitaba

las costas de! Mar Negro {Pontus Euxinus) que presentaba caracteristicas

bien diferentes de las del resto de ios helenos (Bowie 1993: 59ss.). Si bien la

nocion de grupo es un elemento argumentativo inestable y discutible, tiene

una importancia capital (Perelman & Olbrechts-Tyteca 1994: 496-7), maxime

si consideramos que en el contexto de ia alegoria, el esclavo asume la

conduccion de! OIKO^ / ndXiq. La pertenencia a un grupo extranjero
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descalifica al demagogo,^° pero el texto gradua en un crescendo esta

desvalorizacion, ya que, como se vera en 2), se lo incluye a Paflagonio

dentro de otro grupo, mas despreciabie aun, el de los comerciantes.

A su vez, en na<j)XaYCOV, ei comediografo juega con una falsa asociacion

etimologica, la del verbo homerico na^Xdt^o), que remlte a! movimiento de

las olas del mar,̂ ^ por lo que connota la idea de disturbio producido por este

demogogo en la polis.

2) Nombre alterado: Bv^ccmXa^ydiv 'curtidor paftagonio'. La alteraci6n

dei nombre mediante la composicibn lexica senala ia relacion del nombre

con el personaje, que se constituye en manifestaci6n de la esencia. El

primer t6rmino del compuesto nominal, p-upaa, 'cuero', alude a un referente

extratextual, ia actividad comercial de Cle6n, propietario de una curtiembre,

a partir de la cual su familia habia edificado una fortuna.^^ Las alusiones

vinculadas al cuero crean un entramado intertextual cuyo efecto es recordar

economicamente al espectador la situadon de origen de este personaje y

tender una red, prenada de contaminadones axiologicas.^^ El cuero sirve

para el engafio de Afi|iO(; y para el castigo de los demas esdavos de ia

casa. Asi tambien, el cuero evoca la actividad de origen de Pafiagonio-

Cleon, el comercio, creando con ello otra red asociativa con el sema de la

compra-venta. Veamos como se presenta en principio este sema

discursivamente: a. Paflagonio como mal recientemente comprado:

VEcbvTixov KaK6v, 1-2; b. ATi|io<; como comprador: knplato, 40-45,

Paflagonio, reducido a un objeto que se compra y vende en un mercado

politico, sugiere desde e! punto de vista de las presuposiciones varias

cuestiones: 1. La capacidad de dedsion, de agenda, del pueblo en comprar
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o no comprar, esto es, de alguna manera, una apelaci6n al auditorio a la

reflexion en lo que concierne al tipo de dirigencia politica que se est^

'comprando'; 2. La presencia del elemento 'mercantil' en un contexto

eminentemente politico, que refuerza, por un lado, la analogia oiKO^ /

n6X\.(;, en lo que respecta a la primera como una unidad econ6mica

^ pero. por otro, denigra al estado al atribuirle el mismo caracter.''^

V. Macronivel sintactJco / discursivo

En este nivet es posible hallar al menos cuatro recursos principales:

retrato, etopea, anecdota e interludio. El interns que revisten estos recursos

desde ei punto de vista argumentativo en contra de !a democracia radical no

es menor. Estos fragmentos heterogeneos al dialogo que se venia

desarrollando entre los esclavos, en el contexto del discurso argumentativo,

devienen argumentos en si: en virtud de tales procedimientos el texto

'mostrara', en lugar de demostrar la maldad del demagogo y la zoncera de

AfinoQ (Angenot 1987: 312-13). Veamos como aparece planteada dicha

deixis o mostraci6n en et nivel discursivo: , .' •.

Dem6stenes: Me convences bien. Pero se debe examinar esto de otra
manera. ^Quieres que explique el asunto a los espectadores?
Nicias: No es lo peor. Pero una sola cosa les pediremos: que nos

, •.• hagan evidente en los rostros si disfrutan con las paiabras y el
; argumento.

D,: Podria decirto ya. Nosotros dos tenemos un amo rustico por su
I temperamento, mascador de habas, irascible, e! pueblo de la Pnyx, un

vejete discoio, un poco sordo. ^ste. el primer dia de! mes, comprb un
esciavo curtidor de cueros, cierto paflagonio, el m^s malhechor y mSs
calumniador. (Ar. Eq. 35-45)

Los dos primeros versos de este segmento de texto funcionan a la

manera de un exordio con la consabida captatio benevolentiae de! auditorio.
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En la ntote expresada en "no es lo peor", el termino de comparaci6n aludido

y rechazado -la democracia padecida por los dos esclavos- pertenece a la

estructura de lo real.^^ Esta figura exige que el oyente conozca ciertos datos

que lo guiaran en su interpretacion (Pereiman & Olbrechts-Tyteca 1994:

450), datos que ya han sido introducidos desde el comienzo de la comedia,

al narrar los esclavos su malestar tras el advenimiento de Paflagonio a la

^Retrato y etopea de

El primer retrato y etopea (retrato moral) es el de Arp.oc,, el duello de casa

{6eGn6xT\c,). ^ste es definido como un ytpcov. un viejo, lo cua! connota ya un

matiz peyorativo en el contexto de la Comedia Antigua, para la cual !a vejez

implica ia decrepitud fisica y mental (Taillardat 1965: 260-1). Ai calificativo de

viejo, se le afiade el diminutivo en -lov, 'vejete', con un sufijo indicador de

una idea primaria de 'pertenencia a la categoria', de la cual se deriva una

secundaria de reduccion del termino base. La caracterizacibn de Af|(i,o(; en

este retrato es presentada a traves de diferentes epitetos, en cuya eleccion

se advierte una clara intencion argumentativa:^® *. ; :.

1. Rustico en el caracter (dypoiKoq bpyi\v). La rusticidad o dcypoiKla de

Af|p.O(; apunta a una caracterizacion, por un lado, psicologica y negativa

en cuanto nos presenta cierto salvajismo en la conducta y las reacciones

del personaje y, por otro, sociologica y positiva en la medida en que apela

a la composicibn rural de gran parte del pueblo ateniense, recortando, de

esta manera, un paradestinatario confiable a quien se intenta persuadir.
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2. Mascador de habas (K\xxp.0Tpc()^), epitetc de cuflo aristof^nico que

denota, segun Sommerstein, la falta de refinamiento de Afi|iO(; y,

presumiblemente, vinculado con el atontamiento, bajo status social y / o

poco intelecto.^^ No obstante, esta referenda a la costumbre popular de

mascar habas puede hacer tambien alusion no s6lo a la simplicidad, sino

tambien al caracter amblguo de esta leguminosa, que, por un lado, fomia

parte de la dieta y modo de vida de un estado sano, ironicamente

representado como un estado de cerdos por Glaucbn, el interlocutor de

Socrates en Republica^^ y, por otro, de acuerdo con una creencia

pitag6rica, representa un simbolo de corrupcibn y canibalismo. De

acuerdo con esta creencia pitag6rica, Kixxp-oxpcb^ haria alusion en un

nivel simbolico a AfijiOQ como el hijo canibal que se devora ia cabeza de

los mas valiosos y sagrados.^^ ' ' • "

3. Irascible (dKpdcxoXof;), lit. 'de bills no mezctada' (Chantraine 1999 s. v.),

estA compuesto por xtXoc,, que tambien significa 'enojo', pero que

literalmente representa un humor del cuerpo, concretamente, la bilis. El

enojo, la ira es uno de los liquidos que pueden surgir en un cuerpo. Pero

en Af|p.O(; la particularidad de no estar mezclada la bills, sugiere, a la luz

de dos teorias que circulaban, la de Empedocles y la de Alcmeon, la idea

sino de enfermedad, al menos, de falta de armonia en el personaje.^^

4. De la Ylvbt, (FltJKvlT'ni;): adjetivo gentilicio, que funciona desde el punto

de vista de la retbrica tradicional, como un epithetum omans. La Pnyx es

la colina donde funcionaba la asamblea, el sufijo derivacional en

, senala que Afi|io^ es oriundo de alii. Se trata de una metonimia, la
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Pnyx por la asamblea, y esta ultima evoca el 6rgano de decisi6n supremo

de la democracia ateniense, ^ . . .

5. Discolo, malhumorado (SvaxoXo^): apunta, como dcKpdxoA-o^, a una

caracterizacion del temperamento del personaje y sugiere en et nive! de

la implicatura la infelicidad del amo. Representa un sintoma del mal

funcionamiento de la democracia radical, una paradcja, ya que no se

constituye como respuesta a una organizacion dominante. puesto que, en

este tipo de democracia es Ar\\ioc, quien gobierna, sino como reaccibn

negatjva ante una estructura caotica que, segun el comedi6grafo,

pareceria escaparse de las manos aun de quienes tienen poder.^^

6. Un poco sordo (•bTcbKCocJKx;):̂ '̂  La semisordera de Ar\\ioci reveia, por una

parte. a quien escucha unicamente lo que quiere escuchar y, en este

sentido, podria leerse como 'sintoma de la ineptltud de las masas', su

carcicter de 'incorregibles', ya que no les interesa aprender nada mejor,

interpretaci6n un tanto limitada, si tenemos en cuenta que la comedia

tiene una funcion educativa y, como discurso politico, aun en su car^cter

de discurso panfietario, intenta ganarse adeptos, los paradestinatarios,

propiamente, Un analisis m^s profundo, en consonancia con las ofertas

de Paflagonio que veremos en el siguiente apartado, donde el demagogo

ofrece de todo y Afi|iO(; no pide ni responde nada, da cuenta de una falla

profunda en el proceso de comunlcacion entre los lideres y el pueblo, ya

que esta unicamente centrado en la transmision (las ofertas del

demagogo) y no en la recepcion (la demanda o la respuesta de f
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La sordera. como el malhumor. darian cuenta de las fallas en la

comunicacion entre los lideres populares y el pueblo, como respuestas

negativas ante los dirigentes; la primera, como medida profil^ctica, e!

segundo. como manifestacion ostensible de la proliferacion de discursos que

tal vez no obedezcan a los intereses y se basen en la experiencia del

pueblo. De todas formas, ambas respuestas, como costumbre general, son

debilitantes y atentan contra la capacidad de agencia del pueblo (Williams

2001: 259-60). La profilaxis de la sordera, impide tambien los buenos

discursos y consejos y tiende una red con ia caracterizacion pitag6rica de las

habas, como aquel hijo canibal que se devora (ya que no escucha) la

cabeza de los mas valiosos en la ciudad.

Por ultimo, como mencionamos en el apartado anterior, se predica en

relacibn con Afjiio^ que fue el comprador de Paflagonio, respecto de Io cuai

sei^alamos que la capacidad de agencia. de actuar o no de determinada

manera. reside aun en este personaje. Esta Agency de AfiixoQ no es otra

cosa que sostener que Af|iiOQ tiene poder, poder tambi6n para modificar la

estructura en la que vive, Toda la obra. no solo ei segmento de texto que

estamos analizando. se encargara de demostrarlo.^^ No obstante, juzgamos

que la clave de interpretacion del poder o de la capacidad de agencia de

Afip,oq radica en la metonimia de origen, ritJKvixTit;, pues, la parte, la colina,

designa al todo, ta asamblea, 6rgano de decision supremo. En este entace

de caracter simb6lico, donde la Pnyx simbotiza a la asambtea (Hansen 1993:

158) y esta uttima ai pueblo y su capacidad de decision (i.e., su poder), el

nexo entre et soporte y aquetio que representa lo proporciona un vincuto que

s6lo reconocen en cuanto tal los miembros de un grupo.
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La capacidad de cambio, esto es, las posibilidades de innovaci6n dentro

de la estructura,^^ reside en esta Pnyx, en la asamblea, que no es otra cosa

que el AT)|J.O^ mismo, de hecho, 6r||io^ es sinonlmo de ekklesia (Hansen

1993:155). - '' •'• - ' "̂ '

Observemos los epftetos mas importantes: "AypoiKO^

'Opyi'i que tradujimos como 'car^cter*, significa tambien 'pasi6n','enojo',

concepto clave en la literatura griega aun en la 6poca democratica y crucial

para la vida politica de la dudad (Allen 2000: 50-9). . . .

Veamos que relacibn guarda ahora e! enojo con la retorica argumentativa

que proponemos en estos epitetos. En Retorica 1379a25-30, aduce el

estagirita que uno puede ser f^cilmente movido {tbKivryioc,) por la ira

(opYt)). Esta pasi6n que surge dentro del cuerpo como liquido puede ser

movida (Kivelv) por un agente externo que la genera,̂ "" pero tambien, facil

resulta inferirlo, tiene una potencialidad importante en tanto causa eficiente

dei movimiento, de la accion politica en definitiva. Unidos los tres epitetos

principales, se estan enfatizando las posibilidades de agenda del

AfijiOQ dentro de la estructura, posibilidades que tienen en la Pnyx. en la

asamblea su centro de operaciones.^^

Pero, por supuesto, esta caractenzaci6n de Ar||io^, a la manera de un

Jano bifronte, trabaja sobre un a priori no formulado explicitamente en el

texto, que consiste ya, ab initio, en presentar a este personaje bajo los

rbtulos de 'problema' y 'peligrosidad', construccion sobre la que se basan en

general todas las ideologias de exclusion. El retrato de ATHIOQ va
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construyendo una gramatica o retorica en contra de la democracia radical

por inferencia. Volcarse de ileno en contra del 5r|p.0Q ateniense, habria sido

inconcebible en el contexto de una representadon teatral. La construcci6n

de los epitetos esta formutada de manera tal que no se perciban con nitidez

los predicados en contra de la democracia radical en los que se apoyan.

Pero si puede afimiarse que, a partir de la presentacion de AT||XOI; como un

problema y, de ahi, peligroso, se marca una linea de lectura que contradice

la idea de que se trata de una mera parodia al demagogo

^Retrato y etopea de Paflagonio

En cuanto a Paflagonio, el texto que sucede al retrato de Af\\ioc,, nos

presenta el tipo de actos que hace este esclavo.

. ' - ^ste, el curtidor paflagonio, dSndose cuenta de las costumbres del
; viejo, cayendo a sus pies, al amo to mimaba, lo acariciaba, lo adulaba,

lo engaflaba con recortes de cuero, dici6ndole esto: "iDSmos,
- . despu6s de haber ju2gado una sola vez, b^iiate primero, tomate,

traga, embucha, ten tu triobolo! (i,Quieres que te d6 una segunda
cena? (Ar. Eq. 46-52)

La acumulaci6n de verbos sinonimos -mimar, acan'ciar, adular-,

coordinados por asyndeton, subraya la prodigalidad en los servicios

ofrecidos por el demagogo. El cuero, simbolo de su actividad comercial.

sirve para engai^ar al pueblo. En segundo lugar, lo que le ofrece a Ar]\io<; es

la satisfaccion de sus necesidades: actuar como juez, darse un bafio, tomar,

tragar, embuchar el triobolo. En tercer lugar, el alimento, Ia cena. Hay una

simbiosis de los simboios pubticos y los privados. Lo publico, manifestado a

trav6s del SiKct^eiv, e! actuar como juez, y la recepcidn de una paga, el

triobolo, como resultado de esta participad6n, se funden con la esfera de lo
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privado, el baho, el atimento. La participacion democratica, que se reduce a

una sola vez (n6tese el acusativo adverbial (liav). genera la posiblidad del

cobro del triobolo. que se traduce en baiio y comida, gustos, sobre todo el

primero, atestiguados en otras fuentes como un rasgo peculiar de la

democracia ateniense.^° - • ' ' ' • •

Lo curioso es que Afmo^ no pide nada: advertimos aqui una caricatura

del JDfixop que adivina los gustos de Afiixot; como instructor, como

reproductor de creencias y actitudes colectivas.^^

Veamos el sentido global de estas actitudes de Paflagonio: este ofrece

todos estos bienes a cambio de haber sido 'comprado' por AfiM-Ot; para

conducirio, Se trata, entonces, de un caso de reciprocidad positiva

generatizada e itimitada, cuya funcion es demostrar poder y dinero, pero

negar, a la vez. que exista tal relacion de poder (Van Wees 1998: 47). De

ahi tambien que una de las ofertas se formule como una estrategia de

cortesia negativa, punto at que votveremos mas adelante (Rem: 13). En el

tipo de intercambio reciproco descripto el acento esta puesto en !a lucha de

tos politicos para ganarse ^̂

* Anecdota de la torta de Pflos
" I - - • -

Veamos ta segunda oferta de Paflagonio:

^Quieres que te d6 una segunda cena? Luego, tras arrebatar lo que
alguno de nosotros preparo para ei amo, Pafiagonio estS satisfecho
por esto. Y anteayer, teniendo yo amasada una torta laconia en Pilos,
de la manera m^s vil, corrlendo, arrebatandomela, le ofrecib 61 mismo
lo amasado por mi. Y a nosotros nos echa y no permite que ningun
otro sirva al amo, sino con una correa, de pie, mientras cena, espanta
a los poiiticos. (Ar. Eq. 52-60)
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Lo ofrecido por Paflagonio es fruto del hurto y del trabajo ajeno. En efecto,

este segmento es una aiusion a la campafta de Pilos, en la que

Dembstenes, ai parecer, habia ocupado e! promontorio hom6nimo para

atacar desde alli la isia de Esfacteria, pero Cle6n, en circunstancias poco

Claras, se le unio y se quedo con el fruto de la victoria.^^ La torta simboliza ta

campana de Piios, que Paflagonio ofrece como alimento a AfniO(;. Los

versos mencionados presentan un trabajo sobre el significante de

\iE\iax6'ioc,, 'teniendo amasada', que evoca el verbo | idxo[ ia i 'luchar', cuyo

participio perfectivo es \iB\ioLxi]\iEvo<;. La implicatura de este juego verbal es

la siguiente: Demostenes amasa o lucha, mientras Cledn se lieva los fmtos

de la victoria (Cfr. Mac Dowel! 1995: 105). Por otra parte, se presenta en el

nivel del ideologema la idea de que el imperlaiismo ateniense, con la toma

de ciudades partidarias de Esparta, constituye la fuente nutricia del ATWIOC,

ateniense. La oferta de una segunda cena (56p7i:ov) subraya por otra parte el

exceso de alimento de Ar\\ioc, a costa de las ciudades aliadas. Cleon, en

catidad de t)fiTOp, afianza la idea de que el imperio implica dinero y esto es

bueno para el ciudadano ateniense (tambien para su calidad de vida).^

Por otra parte, en la metafora culinaria de amasar / luchar, se evidencia la

actitud de Aristbfanes contraria a Cleon y presumiblemente favorable a

Demostenes. Sin embargo, a la luz de la poca claridad en las fuentes

sup^rstites en relacion con el grado de participaci6n de uno y otro,

Demostenes y Cleon, en la campada de Pilos, y, particularmente, teniendo

en cuenta la posibilidad de un pacto secreto entre ambos (Kagan 1974: 242-

5; Connor 1984: 116; Miller 1998) podria interpretarse como una actitud

denostatoria de ambos politicos. Arist6fanes, como enunciador, desliza su
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en esta met^fora culinaria, erigi^ndola en un simbolo de ta "cocina

politica", que tanto 61, (j,comediografo o (Df|Top? o, mejor dicho, comediografo

y 'piyioQ, cuanto el pubtico, seguramente, desconocian pero sospechaban.

Si la situacion es tal como Ia graficamos, podriamos estar ante una ironia

mordaz del poeta hacia los dos politicos. La ironia, definida como un acto de

habia de burla o sarcasmo tendiente a la desvalorizacion o desautorizaci6n

de un bianco (variable), opera en la anecdota de Pilos de la siguiente

manera. Hay dos enunciadores, un E2 o enunciador-personaje, Dembstenes,

y un El o enunciador-autor cuya voz se deja oir en el texto; dos

enunciatarios, un enunciatario ei, o enunciatario-publico, prefigurado en el

texto a trav6s de los mensajes a el dirigidos y un enunciatariO2, e2, o

enunciatario-personaje, Nicias. E2 o Dem6stenes apunta, entonces, a Cle6n

como bianco y se dirige al enunciatario e2, Nicias. A la vez Ei, i.e.

Arist6fanes, se burla confundiendo y jugando con el significante

M.e^ax6^0Q por \iE\iaxf\\jLEvoc,, y apela al ei, el publico, a los pro y

paradestinatarios, englobando y cubriendo con un manto de sospecha lo

que pudo haber ocurrido en la 'cocina' de la politica, entre Dembstenes y

Cleon, convertidos ahora en bianco del sarcasmo. i,Cual es el efecto

generado por la ironia?: derribar a ios sujetos convertidos en bianco, pues

'cocinan' juntos, a espaldas del pueblo, persiguiendo cada uno intereses

personates y oportunistas.^^ No se debe confiar en estos politicos. El

contenido prescriptivo y didcictico del enunciado como mensaje politico

comienza a perfilarse con m^s nitidez: para lo inmediato, no otorgarle el voto

a Cleon, para lo mediato, pensar en una alternativa de cambio de lo que

actualmente llamariamos 'modelo'.
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En cuanto al procedimiento general utilizado en el relato de la torta de

Pilos, la alusi6n, cabe notar que, como estrategia argumentativa. constituye

un arma de agresi6n disimulada, pues difama al adversario, aparentando no

tocarlo. El autor no asume, o finge no asumir, lo que el espectador o lector

va a extraer del texto.^ Ahora bien, i^ue implicancias tiene la eleccion de

este recurso? Por un lado, desde el punto de vista del enunciador Ei, no

asumir riesgos frente a los enunciatarios e2 o destinatarios del discurso, en

relacion con una cuesti6n de orden publico respecto de la cual,

seguramente, no habia un consenso u opinion univoca. La estrategia de la

aiusion recorta, entonces, en especial dos tipos de enunciatarios posibles:

por un lado, los paradestinatarios, a quienes el texto intenta sumar a 'la

causa' y cuyo apoyo no se da por sentado, por otro, el contradestinatario,

Cle6n, que, al tratarse de una agresion velada. por falta de pruebas, no

podra demandarlo nuevamente.^''

En la expresion "^Quieres que te d6 una segunda cena?", notese que

bajo la foima de una pregunta solicita, Paflagonio ofrece mas alia de los

deseos del propio Afijio^.^^ La oferta bajo la formulaci6n interrogativa, que

rompe con la isotopia estilistica de la acumulacion de los imperativos del

verso anterior (51), se interpreta como una estrategia de cortesia, a la que

recurre el demagogo para mitigar la fuerza iiocucionaria de ios imperativos e

intentar, por un lado, evitar correr riesgos en su imagen positiva ante un

eventual rechazo de AfniO{; y, por otro, en relacion con este ultimo, atenuar

a traves de una estrategia de cortesia negativa, un acto que podria resultar

atentatorio de la imagen negativa del oyente. Al respecto, Brown y Levinson,

al estudiar la cortesia linguistica, definen la cortesia negativa como una

acd6n compensatoria a ia imagen negativa del destinatario, al deseo, entre
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otros aspectos, de que no se invada su territorio y se dificutte su tibertad de

acd6n.^^ En sintesis, Paftagonio, intenta atenuar el poder que cree tener

sobre e! destinatario. ofreciendote a este uttlmo, una "via de escape", en

caso de que no quiera aceptar la oferta.

Por uttimo, ta idea de "espantar a los potiticos con una correa" genera un

efecto de sorpresa.'^° En tugar de moscas o sirvientes. tos esctavos se

identifican con los potiticos. utitizando una metonimia adormecida^^ ya en et

s. V: t̂ fjTOp se utitiza para referirse a quien ejerce ta labor potftica y no at

sentido tato de 'orador' (Hansen 1993; Connor 1971: 116-7). Por otra parte.

es de destacar que An'st6fanes se vate de ta deformacion y rejuvenecimiento

de una imagen hom6rica,**^ perteneciente at acervo cutturat de su auditorio:

la madre que espanta las moscas de sus hijos, pero en lugar de la madre, la

imagen ha tomado un cariz politico y es et demagogo quien ahuyenta tas

moscas de AfnaoQ, representando estas a tos demas potiticos.'*^

Tras esta anecdota, at considerar como atternativa inviabte ta huida, se

vislumbra la posibiiidad det suicidio, intercatando un 'acontecimiento-

pantatta' o historia mitica. vincutada con ta muerte de Temistodes y, tuego,

un intertudio enologico que, por razones de espacio, suprimimos. Veamos

funciones desempefia et acontecimiento-pantatta.

Acontecimiento-pantalla: la muerte de Temistodes

Entre las alternativas de evitar la cruetdad de Paftagonio, se tee:

Nicias: Por cierto lo mejor para nosotros dos es morir.
Dembstenes: Observa cbmo podriamos morir m^s valientemente.

N.: ^Como, en efecto, como podria ser mSs valientemente? Lo mejor
para nosotros es beber sangre de toro. Pues la muerte de
Temistodes es ta mis preferible. (Ar. Eq. 80-4)
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Este pasaje rememora una leyenda sobre la muerte de Temistocles, su

suicidio al beber sangre de toro para no someter a Atenas al dominio persa

(Sommerstein 1996 ad ioc). La evocacion de Temistocles funciona a la

manera de un 'acontecimiento pantaila' o 'historia-mitica', en ei que un

acontecimiento singular se transfonna en cataiizador de una proposici6n

ideoiogica (Angenot 1987: 347). La mencion del Salvador de la ciudad y el

patriotismo que este evocaba se asoda a la alusion reiterada a la valentia

{(itvSpiKc6'uxTa) que sintetiza una de ias virtudes de la democracia y que se

opondrd mcis adelante a Paflagonio (810-21), expresada la cualidad de

benefactor del pueblo fundamentalmente en metaforas alimentarias.

El acontecimiento pantalla del Prologo se engarza desde el punto de vista

argumentativo con la segunda mencion de Temistocles, que refuerza las

cualidades beneficas del sema alimento-cocina, como tambien la anaiogia

de! buen iider politico con la figura del cocinero, que prepara buenos platos

para el pueblo. De esta manera, en la segunda mencibn, la aseveracibn de

Paflagonio en 810-13,"^ reproduce cierta linea tambien presente en la

propaganda democratica a trav6s de la fbrmula xpr\cxd[...]nEQivt\v

7i6X.iv,*^ pero la respuesta del Morcillero redefine ios conceptos como cita

poi6mica, (Ar. Eq. 813-21).*^ •

La referenda a la construccion del Pireo, fundamental para la prosperidad

de Atenas (Cfr. Thuc. 1.93 3-7), expresada en t6rminos nuevamente

culinahos -TCpoa^^xa^ev 'amasb'- posibilita la asociacibn inmediata con la

an6cdota de Pilos y promueve la siguiente condusibn: Paflagonio nunca

amasa nada para el pueblo, nada de lo que le brinda es fruto de su trabajo.
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Comienza a perfilarse con mayor nitidez la cuestion del cocinero como

metcifora apta para el lider polftico. ...

Temistoctes sirve de pretexto para recordar 'those good all times' de la

Pentecotecia y la riqueza existente en Atenas en ese periodo. £sta aparece

descripta, por un lado, en terminos de dtpiatov, "almuerzo' (considerado un

lujo) y de peces (simboio tambien suntuario (Fisher 2000 y Garcia Soler

1997), que Temistodes no toma para si, sino que deja los antiguos y agrega

otros nuevos), pero, por otro, tambien basicamente a traves de la oposicion

7cpoaM.ctaa£iv / Siaxeixl^eiv (amasar / dividir por la creacibn de muros).

Amasar M-dacco, cuyo derivado principal es |J.a^a (Chantraine 1999 s. v.),

apunta a la uni6n de los elementos para fomiar un todo/^ mientras que

SiaxeixlCeiv expresa la idea de separar a traves de la construccibn de

muros.**® ' • - ' '•• ' • ' • : " '

Temistodes simboliza la union nacional frente a la embestida extranjera

(persa), pero tambien la union dentro de la ciudad (muros de madera y el

or^culo d6lfico aludido) se opone a los orSculos de menor prestigio de

Paflagonio, mencionados explicitamente (xpria îcpSoov) y,

fundamentalmente, marca una diferencia antinomica en lo que respecta a la

cualidad esencial de un lider, como aquei que debe unir ios diferentes

eiementos de la sociedad y no trazar divisiones entre los mismos.

El siguiente parlamento permite eniazar el testimonio vivendal del azote

con lo que desarrollara el discurso a continuacion, a saber, el or^culo que

predice la muerte de Pafiagonio: < • .• \ - • •-.•,•
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Canta or^culos. Y el viejo delira como una sibila. Y cuando lo ve
atontado, tiene hecha una t6cnica: a los de adentro directamente los

• I calumnia falsamente. Y luego nosotros somos azotados, Y Paflagonio,
corriendo alrededor de los sirvientes les pide. los inquieta, los
soborna, diciendo esto: "i,Veis a Hilas azotado por ml? Si no me
sobornais, morir6is hoy. Y nosotros le damos. Y si no, pisoteados por
el viejo, cagamos ocho veces m^s. (Ar. EQ. 61-70)

El procedimiento retorico utilizado es la hipotiposis para 16 cual se basa

en la utilizacion de verbos en Presente. La alusibn mitologica a Hilas, un

muchacho bien parecido amado por Heracles, crea virtualidades asociativas

respecto de ias inclinaciones sexuales de Paflagonio. i

En "Canta or^culos. Y el viejo delira como una sibila", se inserta un

proverbio,*^ que se aplica, segun Menu, a los ancianos que balbucean,

trazando una analogia con las respuestas alambicadas a las cuales recurre

la sibila en la expresion oracular (Menu 1997: 142). Sin embargo, en e!

proverbio, saber popular destinado al pueblo, e! poeta frecuentemente

intelectualiza el tenor por la adaptadon literaria o teatral que propone. De

acuerdo con Menu, la simplicidad aparente se dirige ai publico m^s simple,

la complejidad, a uno m^s refinado y entendido (Menu 1997: 150) Esta

ultima aseveracion no resulta apHcable al proverbio en cuestion, pues el

refr^n est^ destinado a ser comprendido por todo tipo de publico. Hay aquf,

en vez, un procedimiento de mitigacion, en virtud del cuat se trata de dar a

entender tambien aquello que no se dijo. La mitigacion no tendrfa sentido si

el autor creyera que el enunciado no habia de ser comprendido por todos.

En efecto, en tos dos enunciados, Ia atenuacion de lo dicho se produce en

virtud de un ordenamiento especial de los protagonistas, que permite inferir

al segundo como consecuencia del primero: "b 6E

v ci^vXXia" es consecuencia dei ""AiSei 6t %pr\c\ioi)<;". El segundo
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induye al pn'mero a trav6s del campo semantico del verbo mismo, factor que

crea la ilusion de consecuencia de un enunciado sobre otro-^ Ahora bien,

i,cucil es el objeto de dar a entender otra cosa a trav6s del procedimiento de

la mitigacion? Creemos que detras de esto no hay otra cosa que el remanido

topos de que el pueblo no se equivoca, sino que es enganado. La

responsabilidad esta en Paflagonio, que canta oraculos y, de esta manera,

engafia a AfjiaoQ. Esto es lo que lo hace delirar como una sibila y estar

atontado (Cfr. ^le^i,aKKoaK6xa, 62); se trata de una captatio benevolentiae

al Afijioi;, que no se equivoca nunca, y de adjudicar toda la responsabilidad

a Paflagonio, de acuerdo con la ley del enemigo unico, propia del discurso

panfletario (Angenot 1987). . ̂ . • _ , , . i - >^ n •- '

Entre el argumento "canta oraculos" y la conclusion "el viejo detira como

una sibila" no hay una relacion binaria, sino un tercer termino el nexo entre

estos dos enunciados. Los garantes del paso del argumento a la conclusibn,

que llamamos con Anscombre topoi, son principios ideoiogicos, compartidos

por una comunidad linguistica, y, si bien sirven para la construccion arbitraria

de representaciones ideol6gicas. se presentan siempre como exteriores al

locutor y, por consiguiente, como totatmente objetivos (Anscombre 1995).

Entre argumento y conclusi6n hay un topos: El pueblo no se equivoca, sino

que es engaHado.̂ ^ Al refr^n se le ha dado una vuelta de tuerca m^s al

ponerlo en caracter de conclusidn de un argumento. Pues si este, aislado,

describe un enunciado casi constatativo de la adiccion del pueblo a los

oraculos,^^ reladonado con el argumento "canta oraculos", apela a un tercer

termino vinculante, el topos segun el cual el 5f]M.o(; nunca se equivoca.^^ ;.

El retrato de Paflagonio continua, luego de una pequena interrupcion

dia!6gica donde uno de los esdavos considera la posibilidad de huida (74).
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Pero se trata de una falsa opcion, que contribuye a acentuar la hip6rboie con

la que continua ei retrato de Paflagonio, con njptura ya de la isotopia

Demdstenes: Pero no es posible que nada pase Inadvertido a
Paflagonio. Pues 61, en persona, vigila todo. Tiene una pierna en
Pilos, la otra en la asamblea. Y tai es su paso cuando separa ias
piemas, que el culo. de hecho, est^ en los Caones, las manos en
Etolia y el pensamiento en los Clbpidas. (Ar. EQ. 74-9)

La discordancia con el isotopo estilistico que se venia utiiizando en ei

retrato de Paflagonio, donde cabrla hablar de un registro 'neutro' de discurso

(o, al menos, no tan vulgar), se rompe abruptamente con la groseria de esta

hiperboie para intensificar las figuras de la agresion hada el demagogo

(Angenot 1987:252-3). '"'^" ' • • ' | I

La extrema vigllancia de Pafiagonio (fe(]x)pct ydp ainbt; ndvia) evoca por

un lado la de Zeus o ia del dios-sol en otros autores,^^ pero subraya tambien

su inmensurable poder. La referencia a lugares especificos por donde

transita Cte6n (Pilos, asamblea), se combina, en virtud de juegos de

explotad6n de la disemia I6xica, con lugares connotadores de otros rasgos

en la etopea del personaje: los Caones mantienen un juego etimologico con

Xdo<; 'apertura', Etolia con cc'itfeco 'demandar, pedir", Ciopidas con KA.OL)\J/

*ladr6n' (Sommerstein 1996: ad /oc). Sin embargo, en este juego

etimofogico, creemos, esta latente una critica m^s profunda y dolorosa: la

referenda a Etoiia, recuerda hechos no demasiado lejanos en el tiempo: dos

afios antes, en el 426, segun Tucidides, las fuerzas de Demostenes fueron

destruidas alii, atrapadas en un area boscosa, a causa de un incendio

provocado adrede por los
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Paflagonio vigilaba celosamente los or^culos. Demostenes ie roba el

or^culo que predice el derrocamiento de Paflagonio-Cleon;

Dembstenes; Est^ aqui c6mo muere este.
Nicias: ^Y como?

. • D.: ^C6mo? El oraculo dice que directamente llegar^ a ser un
vendedor de estopas el que tendri los asuntos de la ciudad.
N.: Uno es este vendedor. i,Qu6 es lo siguiente?
D.: Despu6s de este, de nuevo un vendedor de ovejas en segundo
lugar.
N.: Dos son los vendedores. ^Y qu6 debe padecer 6ste?
D.: Tener el poder hasta que otro hombre mas repudiable que 6ste
venga. Y luego de esto, perece. Pues viene luego un vendedor de
cueros, Paflagonio, rapaz gritbn con una voz de Cicloboro.
N.
por el vendedor de cueros.
D.
N.
vendedor, uno solo?

D.

Luego, era necesario que el vendedor de ovejas fuera destaiido

jSi, por Zeus!
jAy de mi, desdichado! ,i,De d6nde, ciertamente, podria surgir un

Todavia hay uno que tiene un arte extraordinario. ., ••,;,
Di, te lo suplico, ^quien es?
^Telodigo? .. . , ,. ^
jSi, por Zeus!
Un vendedor de morcillas es el que lo sacard.
i,Un vendedor de morciilas? jOh Poseidbn, qu6 arteljEa! i,D6nde

Lo buscamos. Pero este se acerca al agora como enviado por un
dios. (Ar.EQ 127-46)

Aun hay una esperanza de deshacerse de Paflagonio-Cledn. El sema de la

compra-venta atcanza aqui la maxima expresion: quienes han precedido a

Paflagonio, ya eran comerciantes (ncoXai), -vendedor de estopas, vendedor

de ovejas- y quien to sucedera es tambien un vendedor, de morcillas

La acumulacion de vendedores en puestos politicos refuerza el

procedimiento de degradacion superlative del liderazgo en la democracia

radical. Por otra parte, el mecanismo de reemplazo de los cargos politicos
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aparece ridiculizado: "^Y qu6 debe padecer 6ste? Tener el poder hasta que

otro hombre mas repudiable (p68X'upc6tepO(;) que este venga." (133-5) La

democracia, asi descripta, es una autentica cacocracia, si se nos permite el

neologismo. . .

Ahora bien, ia narracion del oraculo efectuada por Dembstenes, desde un

punto de vista griceano es redundante: la pregunta de Nicias apuntaba

Cinicamente a que decia 6ste sobre la muerte de Pafiagonio. ^A que se debe

este exceso de informaci6n, con un or^cuio que nos enfrenta tambien al

pasado, a los comerciantes anteriores a Paflagonio? La violadon a la

maxima de cantidad,^^ creemos, obedece al proposito de marcar que la

historia de la democracia radical es una historia de decadencia progresiva.

decadencia, que implica la destruccibn del antecesor y su sustituci6n por

otro aun peor.

La apeladon al testimonio dei oraculo, que funciona a la manera de un

experto calificado para describir la situacibn politica del OIKO^ / nbXic;

ateniense, redama ia adhesi6n de un auditono universal (Angenot 1987:

289). Se trata de apelar al prodestinatario, i.e., a los partisanos, al

paradestinatario y al contradestinatario mismo, a todo destinatario posible,

puesto que la decadencia de la dirigencia politica atafie a todos por igual.

La sucesion de los vendedores^^ subraya tambien la idea de decadencia

progresiva a traves del tipo de producto vendido por cada comerciante: de

los insumos para uso general (estopa), a las ovejas (lana, came, grasa),

luego al cuero (de usos diversos, pero en especial para la indumentaria, algo

visibie que enmascara lo privado), se llega a !as morclllas (son tripas,

hechas a partir de vtsceras produddas para satisfaccion plenamente del

estomago, un organo invisible y privado).̂ ®
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La aparicion del Morcillero en escena da pie para un crescendo en la

definicion argumentativa del significado del liderazgo:

Dembstenes: jOh bienaventurado, oh rico, oh ahora nadle, pero
maf̂ ana muy grande! iOh comandante de la feliz Atenas!
Morcillero: iPor qu6, amigo, no me dejas lavar mis tripas y vender mis
morcillas. sino que te burlas?
D.: jTonto! iQu6 tripas? Mira aqui. i,Ves las filas de estos pueblos?
M.: Las veo.
D.: Ser^s tu mismo jefe de todos estos, y del agora y de los puertos y
de la Pnyx. Pisotear^s al Consejo y abatir^s, ataras, vigilar^s a los

• • ' estrategos, en el PritSneo te prostituir^s,
M.: iYo?
D.: Tu, por supuesto. Y, todavia, no ves sin embargo todo. Subete
tambi6n sobre esta mesa y mira hacia abajo las islas todas en circulo.
M.: Lasestoy viendo.
D.: ^Qu6 ademas? ^Los comercios y los barcos de carga?
M.i Si.
D.: En efecto ^c6mo no serSs grandemente fetiz? Todavia entonces
arroja tu ojo, el derecho hacia Caria, el otro hacia Cartago.
M.: ^Y ser6 feiiz si me quedo bizco?
D.: No, sino que por medio de ti todo esto es vendido. Pues eres,
como dice este orSculo, un hombre muy importante.
M.: Dime tu i,c6mo yo, siendo un morcillero, llegare a ser un hombre
muy importante?
D.: Por esto mismo, tambien, llegar^s a ser grande, puesto que eres
vil, de! agora y un sinverguenza.
M.: No me considero digno de un gran poder. "
D.: (Ay de mi! (,Por qu6, acaso, es que dices que no eres digno? Me
parece que tienes conciencia de algun bien. ^Acaso provienes de
buenos y distinguidos?
M.: jNo, por los dioses, sino de viies!
D.: jOh, bienaventurado por tu suerte! jCuSnto bien tienes
experimentado para la politica!
M.: Amigo, no se musica, excepto las letras y 6stas, sin embargo, mal,
de mala manera.
D.: Esto solamente te dai°i6. que aCin mal y de mala manera las sepas.
Pues el conducir al pueblo no es para un hombre versado en las
humanldades ni nobie en sus costumbres, sino para un ignorante y
despreciable. Pero no dejes de lado lo que los dioses te dan en las
predicciones. (Ar. Eq. 157-94)
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En primer lugar, la invocacion hiperbblica al Morcillero enfatiza las

posibilidades que brinda la polftica: una movilidad sodal ascendente,

subrayada por las construcciones antiteticas. A la pareja de oposicidn

temporai ahora / manana, se la acompana con dos estadios absolutamente

disimiles en la escala sodal: al 'ahora nadie', se esperaria 'mariana alguien',

pero el procedimiento de maximizacion de los beneficios otorgados por la

politica se expresa en terminos de ia hiperbole 'mafiana muy grande'. La

hip6rboie continua mediante ia hipotiposis, que en este caso incluye a los

espectadores, el Afnio^ ateniense en definitiva, mendonado a modo de

sinecdoque,^° como la 'fila de pueblos'. Esta inclusion de los enunciatarios

en la sinecdoque reivindica, en cierto modo, el regimen democratico en la

medida en que cualquiera, un don nadie (oij6e'iQ) con el que cualquier

espectador pueda sentirse identificado y representado, pueda ilegar a ser

alguien. En este sentido, desde un analisis crftico de la sociologia de las

'aspiraciones' que construye la democracia radical en este periodo,

convendria revisar no s6Io lo que la gente quiere ser, sino tambien en

relaci6n con que practicas institucionales o comunes articula tanto sus

conflictos como su historia {Hebdige 1990; Delfino 1998).

La posicion de Iider popular denota la posesion de un poder absoluto, en

cuya implicatura presuposicional puede leerse a que ha quedado reducida la

soberania de

Dem6stenes: Mira aqui. i,Ves las filas de estos pueblos?
Morcillero: Las veo.
D.: Ser^s tu mismo jefe de todos estos, y del ^gora y de los puertos y
de ta Pnyx. Pisotear^s al Consejo y abatir^s, atarSs, vigilar^s a los
estrategos, en el Pritaneo te prostitulr^s.
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Las instituclones de la vida pOblica ateniense. enfatizadas a trav6s del

polysindeton, el ^gora, los puertos, la Pnyx (asamblea), Consejo, Pritaneo

quedan absolutamente absorbidas por el lider popular de turno. El Pritaneo,

lugar donde se honraba a los personajes c6Iebres de la vida publica

ateniense, queda transformado en el lugar de la prostitucion. Pero Atenas no

es todo para un lider. Al modo de una xeixoaKOJi'ict hom6rica ridiculizada -

puesto que se trata de una fe^eoCTKorcla, la observacion desde ia mesa de

camicero (feX,e6Q), en lugar de la murada, ZEXXOC,- se muestra el dominio de

un demagogo sobre la 6ipx% el imperio: "Subete tambien sobre esta mesa y

mira hacia abajo las islas todas en circulo [...] los comercios y ios barcos de

carga [...] por medio de ti todo esto es vendido". El dominio del demagogo

queda planteado tanto en terminos de una concentracion absoluta del poder

sobre las demas magistraturas e instituciones atenienses cuanto de poderio

economico excesivo, en Atenas y en el imperio. Ei sema de la compra-venta

alcanza aqui su maxima expresion.

La imagen del futuro demagogo, el Morciliero, mirando desde arriba -

literalmente, 'hacia abajo' (KaBopdco)- de su mesa de trabajo el dominio que

tendr^ sobre ia dipxi], se asocia en el eje paradigmatico con la de Paflagonio

en Eq. 312-13, a quien se le reprocha que gritando, desde arriba, de las

rocas (de ia Pnyx), observa los tributos como si fueran atunes. La asociacion

de Paflagonio-Cle6n con un pescador de atunes representa para e! mundo

griego una masacre sangrienta.^^ Esto sugiere ia crueldad del demagogo

sobre tas ciudades aliadas, a las que 'desangra' como tos atunes con los

tributos. Por otra parte, la vinculacion asodativa de! Morcillero en calidad de

futuro demagogo y Paflagonio es reforzada a trav6s de una metafora
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orientacional (arriba), que si bien traduce una actitud favorable al observador

y, en el caso de Paflagonio, tiene un referente reat eievado -las rocas de la

colina de la Pnyx donde funcionaba la asambiea- sugiere, asimismo, la idea

de un status social eievado y de control sobre aquello que esta abajo (el

pueblo y la dcpxA)-^^ Ahora bien, dado que las metaforas orientacionales

varian de una cultura a otra, ^que implicatura se desprende del hecho de

que los demagogos esten 'arriba' en un contexto como la Pnyx y el ^gora?

Sabemos que los oradores contaban con un espacio particular para hablar

en la asamblea, una tribuna o pfifia (Hansen 1993; 158) pero este termino

que en sentido lato significa 'paso' y en sentido estricto 'tribuna de la Pnyx'

(Chantraine 199 s.v.), no autoriza a pensar en un espacio elevado.^^ Por otra

parte, sabido es que el espacio privilegiado por la democracia ateniense es

el \itoov, el centro, que implica, segun Vemant, "el espacio de ia igualdad,

de lo no dominado, arrancar el privilegio de !a supremacia a todo individuo

particular para que nadie domine a nadie" (Vernant 1962: 80-1 y 1973:

198ss.; Brock 1991:167-8). En consonancia con lo expuesto, sugerimos que

la idea, entonces, de 'subir', de 'estar arriba', es expiotada por e!

comediografo para connotar negativamente a los llderes que se juzgan

superiores al pueblo, nosiendolo. ' " ' ' '̂ '

Si bien mirar 'desde arriba' o 'hacia abajo'. parecen equivalentes, la

eleccion de una u otra perspectiva no lo es y trae aparejadas connotaciones

de caracter diferente. En Paflagonio el entasis esta puesto en dvoo 'arriba',

en tanto que en el Morcillero en KCXXCO 'abajo'. Esta eleccion no es casual: la

metafora orientacional del Morciilero se vincula con una virtud, la humildad, y

es esto, en definitiva, lo que cree advertir Demostenes en su exclamaci6n:
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"Me parece que tienes conciencia de algun bien" (184) Aqui se cuela

nuevamente la voz del autor, el enunciador Ei, que toma como bianco al

aiocutario e2, el Morcillero, y a la vez, guifia un ojo al ei, el publico

bcisicamente a los prodestinatarios. para que quede claro que el liderazgo

politico no es para cualquiera. r-i , .

Si el poder se concentra de manera absoluta en un lider, el demagogo, la

implicatura que se desprende permitirfa inferir, para nosotros, modernos,

que AfmoQ se queda sin poder, por ello es descripto, explotando la tradicibn

iconogr^fica pero atribuyendole un valor inverso, '̂* como un personaje

senil.^^ Pero nada autoriza a pensar en Ia eliminacidn de la categoria de lider

popular, para evitar este mal. El liderazgo politico de los demagogos se

juzga necesario y en ningun momento es puesto en tela de juicio.^^ Lo que

molesta en esta presentacion de los demagogos es el excesivo poder y

alcance de este liderazgo, presentado en el texto a trav6s de la acumulacion

de instituciones, magistraturas sobre las que tiene un imperium absoluto. De

todas formas, entre todo aquello que comprende su poder, afloran con

caracter predominante los elementos que guardan relacion con el sema de

la compra-venta: el mercado (agora), los puertos, islas, Caria y Cartago -

hip^rbole de la extensidn de la talasocracia ateniense, de este a oeste-, los

comercios y barcos de carga. La enumeracion se cierra con un interesante

colof6n: "Por medio de ti todo esto es vendido." En esta enumeracion que

acentua et aspecto comercial del imperio se advierte por una parte un guino

de ojo ai espectador para que la asocie al tdpos de la glorificacion de la

grandeza de la citpx^l, tal como aparece en otros autores y en otros pasajes

del corpus aristofanico. (Hermipo fr. 63 K-A y Ar. Vesp, 656ss.i Gilula 2000:

79-83).^''
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La objecion del Morcillero sobre sus potendalidades politicas es

retomada para !a argumentad6n que conduce a la definicion del Ifder

popular.

Morciliero: Dime tu ictmo yo, siendo un morcitlero Ilegar6 a ser un
hombre muy importante?
Demostenes; Por esto mismo, tambien, llegards a ser grande,
puesto que eres vil, del Agora y un sinverguenza.

La respuesta de Demostenes pareceria asentjr ta objeci6n del Morcillero,

pero se trata de una cita polemica, en la que el discurso citante, contesta el

enunciado del citado, para otorgarle una signiflcacion diferentd, que

argumente en pos de la definicidn negativa del lider politico (Garcia Negroni

& Zoppi Fontana 1992: 75-9). La primera conexion causal,

(Al' a-btb ytip to i xomo) sirve de enlace con el discurso citado, pero luego,

a la manera de aposito, se modifican los t^nninos del nudeo principal de la

causal. Progresivamente el dialogo avanza a la definicibn argumentativa del

demagogo: "Pues el conducir at puebto (t] 5rmaYCDYiot) no es para un

hombre versado en ias letras, ni nobte en sus costumbres, sino para un

ignorante y despreciabte".®^ En todo enunciado negativo hay, segun Ducrot,

un dialogo cristatizado entre dos enunciadores, un E, que afirma X y un E2,

identificado con el locutor, que niega !o que Ei afirma, i.e. sostiene -X.

(Ducrot 1985). Tras este enunciado negativo subyace, ademas, una

definicion ironica del liderazgo poiitico. Se nos presenta una superposicibn

estructural de dos contextos sem^nticos: to que se dice y io que se quiere

dar a entender, un sentido titeral y uno figurado (Hutcheon 1981).

Demostenes, el locutor, emite el enunciado con el efecto de persuadir,

seducir al Morciilero, el enunciatario del sentido literal: conducir al pueblo es
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para un ignorante y despreciable. Pero este proceso, desde un punto de

vista pragmatico, manipula y apela al enunciatario virtual, ei, el publico, con

e! sentido verdadero del enunciado negado. Hay una demanda de

complicidad del espectador / lector, a quien se intenta sumar a la causa con

el sentido verdadero del enunciado: i.e. "el conducir al pueblo es para un

hombre versado en letras, noble en sus costumbres". Las potencialidades

del enunciado real como discurso politico instan a una reflexion del auditorio

ateniense, destinatario y cbmplice en la decodificacion de la ironia.^^

Unos versos mas adelante, tras la parafrasis del contenido del or^culo, el

Morcillero insiste nuevamente con !a pregunta: ,- • . , . ,:

Morcillero: Me sorprende c6mo yo voy a ser capaz de gobemar at
pueblo (feTcixponeijeiv).
Dembstenes: jSencillislmo trabajo! Haz esto que precisamente haces:
Revuelve y enmorciila los asuntos piiblicos, todos, y al pueblo
ganatelo siempre, endulz^ndolo con palabritas de codna. Y estan
junto a ti las otras cosas demagbglcas: una voz horrible, bajo
nacimiento, eres del igora. Tienes todo lo que es necesario para la
politica. (Ar.Eq. 211-19)

Huelgan los comentarios. En esta definicibn sobre los nuevos politicos se

subraya el origen bajo, que se vincula a la ignorancia desarrollada en la

ironia anterior, muy a la manera platdnica en lo que respecta a la asociacibn

del mal con la ausencia de sabiduria. De manera metaforica, habiamos

mencionado a proposito de la anecdota de Pilos, la posibilidad de una

alusi6n a la cocina politica entre Demostenes y Cleon. Ahora la presentacion

del demagogo entrante se define en terminos culinarios: xopSeiLKO

'enmorcillar', apunta a la actividad especifica del Morcillero, pero xapdxTco,

'revolver', puede ser considerado tanto un termino culinario, cuanto uno
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alusivo a la actividad de los demagogos, asi como Kivfeco y <t>Xdco (Taillardat

1965:348).

Por otra parte, el Morcillero utiliza un verbo sugestivo para la actividad de

'gobernar', 'enixpOKEVEiv, que guarda reiaci6n con xpfe4)co, 'nutrir', y con la

nodriza, tpo^c,, que posee en general una connotacion peyorativa (Connor

1971). En xpfe(t>co y en sus derivados se advierte, segun Demont (1978), un

juego polisemico en sus usos: 'constituir', 'hacer tomar', 'volver solido',

'formar', antes que 'nutrir', 'educar'. Esta idea de fomiacion que est^ en el

sentido concreto del verbo, que hace referencia en textos de caracter t^cnico

a la coagulacion de los elementos, para formar algo diferente, es la que

subyace como valor en el verbo que da origen al denominativo 'gobemar'

(fenixpoTieteiv). Las otras metaforas del demagogo que apuntan a la

actividad culinaria comienzan tambien a cobrar sentido a la luz de estas

acepciones diferentes de xp̂ <t)co y sus terminos cognados. Pues, si para que

se forme el coagulo y surja algo diferente, es necesario revolver, mover

(tapdtteiv, Kivelv), la actividad del demagogo es esencial y la metafora

culinaria es la mas apta para describir su actividad y el papel esencia! que

este representa en la sociedad. . .

Esta idea, al parecer, es la que aparece tambien descripta por Heraclitc

fr. 125 D.-K. "El que mueve / agita tambien se desintegra, si no es movido".^°

Aqui se advierte cierta interdependencia entre el papel del demagogo y el

5fi(ioQ: tanto si uno u otro permanecen inmoviles se desintegra la sociedad

en su conjunto. De ahi que para que se togre la cohesion social necesaria

para el funcionamiento de la polis, la idea de movimiento sea fundamental;

en esto tambien se marca el papel crucial de los demagogos y del
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V. Reflexiones finales

A partir de las distintas estrategias ret6ricas de argumentacion estudiadas

a lo largo del presente trabajo, podemos extraer las siguientes conclusiones.

El prologo de Cabaiieros, lejos de ser una mera satira in personam,

constituye un discurso de caracter panfletario contra la democracia radical.

La clave de tal interpretacion radica en la mayor o menor presencia de los

enunciadores en el enunciado, Asf, se marc6 una primera instancia de

enunciacion con una presencia fuerte de los enunciadores, cuyo objeto era

la mostraci6n a partir de la experiencia vivida de los desmanes de

Paflagonio. Hasta aqui podria haberse concebido el texto como ataque in

personam. Pero un segundo momento de enunciacion, presentado a traves

del oraculo, con una presencia menor del enunciador, confiere un estatuto

de veracidad mayor al enunciado. Las condiciones de produccidn del

or^culo que, segun observamos, violaban una maxima del principio

cooperativo griceano, ofrecian indicios de las causas por las que se infringia

ia maxima de cantidad: demostrar que la historia de la democracia radical es

una historia de decadencia progresiva.

En el sema de la compra-venta se reunen los dos caras de una misma

moneda, Afip-og, el comprador, y los demagogos -no solo Paflagonio-Cle6n-,

tos vendedores. La I6gica argumental que se desprende es la siguiente: para

que haya vendedores, tiene que haber compradores. La historia de la

decadencia de la democracia, representada en e! oraculo a trav6s de una

gradatio en relacion con el tipo de producto vendido, que tiende cada vez

mas a la satisfacdbn de lo privado, constituye una alerta al auditorio sobre

varias cuestiones: 1. ^Que tipo de lideres 'nos compramos' como f

2. iQu6 tipo de productos nos venden y terminamos comprando?; 3. i

132 < '^tce' 7 {2002): 97-144



El discurso panfletario contra Ia democracia radical

mas a la satisfacdon de lo privado, constituye una alerta al auditorio sobre

varias cuestiones: 1. (i,Qu§ tipo de lideres 'nos compramos' como

2. <i,Qu6 tipo de productos nos venden y terminamos comprando?; 3. ^

qu§ adquirimos como Ar||j.o^ estos productos, esto es, cual es el horizonte

de expectativas de un pueblo que soto busca en un politico ta satisfaccion de

ta esfera privada, expresada esta fundamentatmente a trav6s det alimento?;

4. ^Por que es et vendedor et modeto de tider poputar?; 5. ^Cu^l es et

significado de STi^iOKpaxla y d6nde esta et verdadero poder de Afi|io^?

La respuesta a esta uttima pregunta, segun intentamos demostrar, radica

en et mismo epiteto de n-UKvixTii;, pues es en esta Uvb^, metonimia de ta

asamblea y del poder soberano de! puebto, donde se aunan sujetos politicos

y estructuras y donde se dan las condiciones de existencia de la principat

posibitidad de capacidad de agenda de tos dudadanos para cambiar ta

estructura y, consecuentemente, etegir, 'comprar', dirigentes potiticos

dignos.

Et segundo sema propuesto, et de ta cocina-atimento, posee en generai

una carga axiotogica positiva. Los atimentos son vatorados en ta medida en

que sean producto det trabajo (ta torta de Pilos, por ejempio), pero clasifican

y segmentan ta sodedad ateniense a partir de una pretendida

singutarizacion de tos consumos. La primera diferendacl6n que surge de ta

singutaridad pretendida det consumo det Sftp-OQ ateniense, permite distinguir

las ventajas de la condicion de ser ateniense, frente a otros puebtos. Puede

sostenerse, en este sentido, entonces, que et consumo y los placeres de

5fmo(; es uno de ios espacios privitegiados de construccion de hegemonia.

Pero, por otra parte, ta diferenciacion en et consumo dentro de la sociedad
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ateniense vehiculiza ia estratificacion social: el vino es simbolo de la nobleza

o de movilidad social ascendente, y, consecuentemente, de critica a los

grupos m^s acomodados.

La cocina tambien es valorada tanto en io que respecta a la fund6n del

lider popular como 'cocinero' de! pueblo: la cocina, el amasar, implican un

trabajo de unibn de los distintos ingredientes, como tambien la labor lider de

uni6n de los diferentes componentes del entramado social, que se expresa a

traves de diferentes verbos aplicables a uno u otro Ambito: lcuKdco,

xapdxTCO, Kivfeco. El demagogo entrante posee, en este sentido, una aptitud

politica genuina, puesto que, de hecho, es una variante de cocinero. Pero no

resulta, de todas formas, suficiente. Aqui entra en juego dentro del campo

semcintico de la cocina-alimento, la ambiguedad de xpfe ĉo y sus terminos

cognados (knixponeteiv). Para 'volver solido', 'nutrir', 'educar' es necesario,

de m^s est^ decirlo, que la causa eficiente lo sea.

El movimiento, a su vez, no debe ser unidireccional, i.e., el del

demagogo-cocinero al pueblo. Para que el sistema fundone, es necesaria la

existencia de movimiento por parte del pueblo. EI mismo aparece expresado

en los epitetos presentes en el retrato de Af^o^ : en su 6pYf|, en su

condicion de dtKpdxoXoQ, en su condidon de n-OKvixTi^. Aqui radica su

capacidad de agencia, en la asamblea, aqui tambien reside el peligro. Es

agradable por derto ser nutrido por el lider de turno, por el imperio,

pasivamente, como un nifio, pero se pierde la capaddad de control. En el

proiogo, entonces, ya se hallan presentes in nuce las claves interpretativas

de la obra, hacia donde debe apuntar el pueblo y donde esta su poder.

134 < ^Sic^ 7 (2002): 97-144



Ei discurso panfletario contra la democracia radical

Notas

Una primera y acotada versi6n de este trabajo fue expuesta con el tftulo "Estrategias
ret6ricas para la degradacibn de la democracia radical; el prdlogo de Cabaileros de
Arist6fanes, 1-280" en el Congreso (nternacional "La Argumentaci6n. Lingufstica/ Ret6rica/
L6gica/ Pedagogia, organizadas por el Instituto de Linguistica, Fac. de Filosofia y Letras
UBA. 10-12 juliode 2002.

Aplicamos el concepto de culturalismo o estudios culturales como categorfa englobadora
de esta tendencia {pace Thompson 1981: 301, 308, 311).

Thompson (1963: 347-87; 1993). Al hablar de materiales concretos, no impticamos 'bajos',
sino simplemente niveles de la experlencia humana, ya que a traves de estos se vehiculiza,
el sentido atribuido por los actores mismos y resultan, fundamentalmente, importantes en la
medida en que funcionan como indicios de las iuchas entre diferentes grupos en el seno de
la democracia ateniense.

Ejempio eiocuente de la falta de atencibn al pr6logo es el estudio de Yunis (1996: 57-8),
muy iluminador por otra parte, pues menciona 'incongruencias" hacia el final de la obra
(1121-50) en lo que respecta a la actitud de Afipoi; como un individuo inteligente y en
perfecto control de la situaci6n y de los politicos: "This revelation Is shocking and makes no
sense of what precedes or follows [...J The passage stands essentially as an interlude
outside the plot".
* Al respecto, cfr. por ejempio, Hubbard (1991:60-1) con apreciaciones como las siguientes:
"More clearly than the Acharnians or Babylonians, this play is an ad hominem statement
about the current leadership of Athens... in the Knights'figural allegory of the Paphlagon's
struggle with the upstart Sausage seller we must see nothing less than Aristophanes'
fantastic projection of his own verbal struggle with Cleon"; Mac Dowell (1995: 80) The play
is a virulent attack on Kleon". si bien es cierto, nada dice en su extenso estudio sobre un
ataque generalizado a la democracia radical. El mferito de Cartledge (1999: 46ss.) es
seHalar las dos posibilidades de interpretacibn: "The chief target of the Knights is
unambiguously Kleon" y "he (Ar.) used populist comedy in order to discredit the political
system, deceiving the Sfinoi; like the politicians he fantastically portrayed". El subrayado es
nuestro. Aqui hay un atisbo de ia linea de interpretacion que proponemos.

Tomamos la clasificacibn de los componentes del enunciado y de los enunciatarios del
discurso politico de ia conceptualizacibn de Veron 1987.

N6tese, sin embargo, que, a la fecha de representacion de Cabaileros. 424 a.C,
Dem6stenes y Nicias no estaban tan encumbrados como Cle<5n, que estaba en el apogeo
de su carrera politica y con eleociones pendientes unos meses despu6s la representacibn,
Cfr. Mac Dowell (1995: 80). Para un estudio centrado en la campafia de Pilos-Esfacteria y el
emplazamiento de Demostenes y Nicias en re!aci6n con la misma, cfr. Milter 1998.
^ Las traducciones son propias; la edici6n base es la de Sommerstein 1997.
Cfr, al respecto Cartiedge (1999: 46): "How precisely should we read any political

messages we may detect in Knights and Wasps? f^/iy Aristophanes, in other words, is an
orator in comic (dis)guise".

Como t6cnica basica de burla a un bianco, senala Storey 1998 "he is direct and rarely
uses nicknames or subtle disguises to mask a target [...] When he does use a disguise, the
identity is obvious".
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°̂ Cfr. Ostwald (1986: 215) y Ober (1989: 266-70) para la propensifin ateniense a difamar un
politico a trav6s de la Impugnacion de su ciudadania. Cfr. tambi6n Harding (1994: 200-1).
^ Chantraine (1999: s.v.) "bouillonner"dit de la mer, de la soupe. de I'ether.

Cfr. Davies 1984, quien nota que los hombres publicos de fines del s. V, caricaturizados
en la comedia como comerciantes o artesanos eran rentistas y no trabajadores
durante el tiempo que aparecen en la esfera publica.
'^ Angenot (1987: 279-81). Dentro de esta red semantica vinculada con el cuero y su
comercializaci6n, cfr. v. 48-9 "lo engaflaba con recortecitos (KoaKuX.(xaTloi(;) de cuero" y
59-60 "con una correa (P^pali/ri) de pie, mientras cena, espanta a los politicos".
" Dicha aseveraci6n es vdlida aun para principios del s. V a, C ; Cfr. ai respecto Cohen
(1992: 6; 82-90).

^ No es que la pdlis ateniense no posea, de hecho, esta cualidad, sino que, de acuerdo con
la Weltanschaung aristofdnica, el mercado y la sociedad mercantil posee una carga
axioldgica negativa. Cfr. por ejempio, Ar. Acb. 34-6 y las afloranzas de Dicebpolis de los
tiempos de la autarquia en que se desconocia e! verbo "comprar" (Tipta^ai). Cfr. al
respecto Douglas Olson 1991.
*̂ La estructura de lo real apunta tanto a lo que Taplin (1986: 164) denomina 'world of the

play' cuanto a 'world of the audience' y la riqueza del texto justamente radica en et juego
entre uno y otro mundo, entre la escena y el auditorio. Cfr. al respecto Dobrov (1995: 87-88)
y mi trabajo (2000), que articula ambos conceptos como una forma alternativa de ver la
relaci6n teorla-praxis.
^' La litote puede tomarse ya en un sentido estdtico (lo peor es la democracia radicai real
que se padece), ya en uno dinamico, esto es, como un impulso hacia una direccibn, i.e.,
disfrutar al menos del argumento de la comedia como construcci6n artistica.
^̂  En general, tal como afirman Perelman & Olbrechts-Tyteca (1994: 206-7). "pocas veces
esta elecci6n [del epiteto] esta desprovista de intencion argumentativa".
^̂  Cfr. Sommerstein (1997: ad Ioc.) Para una discusibn respecto de tcuajioxpco^ Cfr. Theil
(1999), quien desestima la explicacion de Sommerstein al v. 1.
^° PI. Rep. 372c8-e8: el estado verdadero (t] dXtiOivti n6XiQ) donde se comen habas es un
estado sano (bvifj^), frente a uno con lujos, que, a juicio de Sdcrates representa un estado
afiebrado ((^XEY|j.alvo\x7a KdXic,).
^' Cfr. al respecto Detienne (1982: 107-25) y un trabajo mio en elaboracion. Respecto de
estas referencias a las habas y sus posibilidades de lectura agradezco las sugerencias de
la Profesora Nora Andrade.
^^ La mezcla de los eiementos (Kpdaiq), para Empddocles, determina la constitucidn y el
caracter: si es perfecta, se es sano e inteiigente. Para Alcme6n la salud es e[ balance entre
poderes o cualidades (Suudiieic;) de un cuerpo. Cfr. Padel (1995: 51-55),p
^ Williams (2001: 245-75, en particular 259-60) interpreta este malhumor generalizado

como una respuesta negativa frente a los tipos dominativos de comunicacidn de masas en
las democracias contempor^neas. Aristbfanes pareceria estar manipulando el texto de otra
manera, para sugerir que las politicas no satisfacen ni a quienes las producen.
^̂  La sordera puede ser interpretada ya en sentido figurado, como quien es terco y no
escucha razones, ya en uno literal, la necesidad de poiiticos que griten de modo de poder
ser escuchados por el pueblo -tem^tica que serei desarroilada m^s adeiante: 191-3; 215-
20-, debido a las condiciones materiales de producci6n de los discursos en el seno de la
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asamblea, en la que, segCin Lyie Johnstone (1996), es factible pensar que Ios discursos no
llegaran a ser oidos por todos debido a diversos factores, entre ellos, el viento. Para una
caracterizaci6n semejante de la sordera de Arm-oq, cfr. £upolis Fr. 213 K. donde se afirma
que 6ste tiene cera (K-UXJ/^XTI) en ios oidos.

Respecto de los eniaces de coexistencia (epitetos, que tienden a dar estabilidad a ia
persona) Cfr. Perelman & Olbrechts-Tyteca (1994: 454-5).

Al respecto es importante destacar ia insistencia de Giddens 1982 en las posibilidades de
innovacibn dei agente dentro de la estructura, compuesta esta ultima de reglas y recursos
ejemplificados concretamente (instantiated) en los sistemas sociales pero cuya existencia
es virtual. Estos recursos, propiedades estructuradas del sistema social, pero que existen
solamente en la capacidad de los actores, en su capacidad de actuar de otra manera, est^n
dados en el contexto de la democracia radical que nos ocupa en la asamblea. Cfr Cohen
(1995:381-8).

En retaci6n con el mundo exterior seflala Padel (1992: 51) que 6ste es el modo
dominante en el s. V.

Respecto de la asamblea y la posibilidad de creacibn de nuevas polfticas en el seno de la
democracia ateniense, cfr Gallego (1996: 177-82). Respecto del epfteto dypoiKOC podria
objetarse que coincide con las representaciones propias de la oligarquia en la vision del
5 f , conforme aparece, por ejempto descripta en Platbn Rep. 560d-561", donde ia

l , un vicio de la democracia, se opone a ia )iexpi6xTii; considerada como virtud en
la oligarquia. Cfr. al respecto Gil (1995: 14-17), La obra intenta apelar a todo tipo de publico,
asi tambien en la (StypoiKia en relacion con el carScter de Sfinot; puede constituir tambi6n
una sefial de aierta sobre el peligro que representa para quienes no adhieran por completo
a la democracia radical.

Para la cuesti6n de las gramaticas o retbrlcas de la identidad peligrosa a priori cfr el
estudio de Hali 1982 y Delfino (1998: 36-40).

El baflo representa un objeto de lujo y placer, cfr. Ps. Xen, 1110 y Crates fr.17 KA1-5, de!
cual puede gozar el STUIOQ. Cfr. al respecto Ceccarelli (s.d.: 148). En este detalle concreto
puede advertirse tambi6n la aseveraci6n segun la cual la democracia ateniense en muchos
aspectos ofrecia a todos los ciudadanos las oportunidades que anteriormente solo estaban
ofrecidas a los nobles y ricos. Hasta cierto punto, ia democrada no s6lo democratizo la
aristocracia sino que aristocratizb al SfipioQ. Cfr. Ober {1989: 290-1) y Raaflaub (1994: 126)
^̂  No adoptamos la postura de Kallet-Marx (1994: 248-9) que contradice la de Ober 1989 en
lo que respecta a la funcibn de la retbrica en la democracia ateniense. En lugar de la visi6n
de los oradores como aquellos que dan voz a la ideologia y voluntad de y construida por el
pueblo, por el poder que ostentan como resultado del papel que la sociedad les adjudica en
calidad de expertos, su funcion es m^s vasta: crear y modelar creencias colectivas. En este
caso ndtese Ka-ca7vovi; que da la idea no de creacibn sino de conocimiento de una
situaci5n preexistente.

Cfr. Allen (2000: 63) "In such acts of ilimited reciprocation, the size of the gift is not
considered by notions of equivalence. The model is that of the potlach where chiefs and
community leaders return gifts to outdo one another with acts of reciprocity that aspire to an
unstining or unlimited generosity". El ejempio de Allen es Hom. //.6.119-23. No pretendemos
equipar la sociedad hom6rjca con la Atenas cISsica, donde hay un fuerte cambio en lo que
respecta a la cuestidn de la reciprocidad -sobre este punto, cfr. Placido 1997: 13ss. y para
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BI caso de tas relaciones internacionales entre Atenas y Esparta en el s. V cfr. Missiou
1998-. Lo que si queremos ilustrar es el hincapi6 en la lucha entre politicos para cooptar al
pueblo, tal como despu6s se argumenta en la an6cdota de Pilos y subrayar la idea de
negacibr de una relad6n de poder en todas las formas de reciprocidad en la vida poiitica,
siguiendo a Van Wees 1998,
^̂  Thuc. 4.29-30; 4.32.4. Habiamos de circunstancias poco claras, apoycindonos tambi6n en
otros testimonios amen del de Tucidides. Segun ^upolis fr. 308 K y sch. Plut.322, Clebn fue
el primero en utiiizar la f6rmula xotlpeiv para reportar la victoria de Pilos en una supuesta
carta enviada al pueblo y al Consejo. Las cartas, contrariamente a lo que podrfa pensarse,
merecian la desconfianza del pueblo ateniense. Al respecto, cfr. Lewis 1996: 143-53. Por lo
que el hecho de que Cleon haya enviado una carta para ser leida en publico, puede muy
bien haber generado en ciertos sectores la sospecha. por la falta de costumbre en la
utilizacidn de este tipo de comunicaci6n y tal vez un exceso de informacidn, de que el
triunfo no le correspondia a 6ste, sino a Demostenes. Para un estudio de la campafla de
Pilos como un despliegue de ret6rica demagbgica, que involucra negativamente tanto a
Cle6n cuanto a Nicias. cfr. Yunis (1996:101-9).
*̂ Cfr. Kallet-Marx (1994: 248) "Expenditure in the democracy in the form of public pay is

seen as power as well. The formulation 'empire = money = good for the ordinary citizen
because of ixioBbq reflects the social force of rhetoric".
^ Respecto de la campafia de Pilos argumenta Miller (1998: 445) que, de acuerdo con
Thuc. 4.30.4, la posibilidad de un pacto entre Cle6n y Dem6stenes, tiene serias implicancias
para el entomo polftico ateniense en tiempos de guerra. El pacto demuestra tanto la
naturaleza quid pro quo de la poiitica ateniense. como opuesta a la politica de partidos y
una tendencia creciente hacia el liderazgo de un solo liombre [towards one-upmanship), no
siempre en sintonfa con o inspirado por tos intereses nacionales atenienses.
"" Se trata de un juego psicol6gico en el que el autor tiene el beneficio de la agresibn sin
correr riesgos. por medio del cual vuelve al lector u oyente cbmplice activo de lo que
disimula en el discurso (Angenot 1987: 279-81).
^̂  Decimos que Cle6n no podr^ demandarlo 'nuevamente' pues en la comedia del afto
anterior Ar. 4c/i.378-80, 501-5, 514-8, 630-1 hace referenda a la acusacion de C!e6n ante
el Consejo. generada en raz6n de la representacion de Babilonios (426 a.C).
^̂  Cfr. Thuc. 2.65. donde se traza una diferencia entre Pericles que dirigia al pueblo, meis
que el pueblo a 61 y ios sucesores. que, teniendo un nivel mas parejo, debian ofrecer mds al
pueblo para ganarse sus favores. Cfr. al respecto Sinclair (1988: 71-85).
^ Cfr. Brown & Levinson 1978 que trabajan las estrategias de cortesfa sobre la nocidn de

imagen, territorio y de rituales, derivadas de la teoria de Goffman 1979.
*° En lugar de lo esperado para espantar moscas (iJ.'UpaiyTiv), el texto mantiene la re!aci6n
con el cuero {^vpaivryv).
^̂  Para el concepto de metaforas adormecidas, cfr. Perelman & Olbrechts-Tyteca (1994:
619-26) quienes entienden por tales aquellas expresiones metaf6ricas que, como
consecuencia del uso. se perciben como la aplicaci6n de un vocablo a lo que designa
normaimente. Su valor en la argumentacion es eminente por et gran poder persuasivo que
poseen cuando, con ayuda de una u otra t6cnica, vuetven a estar en activo. En el caso que
nos compete, ^i]'iop, metonimia adormecida, es activada a trav6s de diferentes indicios
textuales presentes en el prdlogo: pues Paflagonio es descripto a trav6s de aquello que dice
a Afmoi; (Cfr. toiauti legon, Eq.49ss) y en 209-10, ai interpreter el oraculo, el Morcillero
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sefiala: "Dice, en efecto, que la serplente vencerS al ^guila de cuero, s no es inflamada por
discursos" (T6v o^jy SpdKOvxdc <^ai x6v ^vpoaitxov I fiST] Kpatficreiv, a l ^ ; 4
l i Xdyon;), con lo que se advierte ya el despertar de la metonimia adormecida y que la
fuente de poder de Paflagonio radica, entre otras cosas, en sus cuatidades oratorias.

Hom, //. 4.130: f\ 8t i6aov p.tv fepyev dtJi6 xpo^"; o)q fete \if\z-r]i> naibdc, fefepm nuiav.
^̂  Cfr. Ar. Vesp. 597. Para las im^genes de las moscas, cfr. Taillardat (1965: 402).

Paflagonio: i,No es terrible que [...] me difames ante los atenienses y el pueblo, a mf que
ĥe hecho, por Dem6ter, mis servicios a la ciudad que Temistocles [...]? Ar. Eq. 810-13.

Cfr. Brock (1991: 164) 'There are hints of an attempt to explore one possible line of
criticism by defining the quality or application of excellence". El Ambito de aplicacibn de la
excelencia se redefine en los t6rminos de la cita pol6mica del Morciilero.

"cY tu te mides con Temistocles, quien dej6 llena a nuestra ciudad, tras haberia hallado
medio vacfa y, sobre todo, cuando aimorzaba, le amaso ei PIreo, y, sin quitar nada de los
antiguos peces, le aftadib nuevos? Mientras tu, levantando munas entre los ciudadanos y
cantando orSculos, conseguiste hacer de Atenas una ciudad pequeria. tu, el que se mide
con Temistocles. Y aquel es desterrado y tu te limpias (los dedos) con pan de Aquiles" (Ar.
Eq. 813-21). Para ejemplos de cita pol6mica, cfr. Garcia Negroni & Zoppi Fontana (1992'
75-9).

"̂  Cfr. Taillardat (1965: 98) "Ceffe 'galette' fudCaJ etait une manidre de grosse cr6pe faite
d'une pate composee de farine d'orge. melee d'huile ou d'eau (ou de vin)".

LSJ (1989: s.v): "cut off and fortify by a wall / divide as by a wall / keep apart". Este ultimo
verbo evoca las argucias de Temistocies en lo que hace a su capacidad de persuasi6n para
que se terminaran de construir las murailas para defenderse de los persas sin ayuda de los
espartanos, asf como tambien la interpretacibn que 6ste hizo de un oraculo D6lfico, que
proponia la defensa a trav6s de una muralla de madera, alusi6n a las naves, punto clave en
el proceso democratizador de Atenas.
"^ Macar. 7, 60: aip\)>,Xia b ytpcov.

Lavandera (1985: 5) Este estudio marca un ejempio de mitigactdn similar, dado a trav6s
de un ordenamiento particular de los protagonistas, que permite inferir que ei segundo
incluya al primero como complemento: Ej. "La enfermedad y el desenlace de esa
enfermedad". Establecimos el mismo caso de procedimiento mitigatorio, basando la
inclusidn de un t6rmino en otro en la pertenencia al mismo campo semantico del verbo
denominativo ai^vXXidv. que, segun Chantraine (1999: s.v.) "[Le verbe d^nominatif] est
compris par les sch. xp^a\i(^v fepdv. 'bruler de consutter la Sibylle'. mais pourrait aussi
signifier '6tre pris de d^lire propfi6tique comme la Sibylle"'. Se advierte, entonces, la
inclusion de un tSrmino en otro dada por ol campo semantico que, en virtud del escotio,
revela cbmo era comprendido por actores, aunque no contemporaneos no tan lejanos en ei
tiempo como nosotros.
^̂  Para un estudio de este principio cfr. Gil (1970: 363).

Decimos que se trata de un enunciado casi constatativo en ta medida en que resiste, al
menos, la confrontaci6n con otras fuentes que testimonian la adiccidn del pueblo ateniense
a los oraculos. Cfr. para las fuentes Smith (1989: 146). Jordan (1986: 137) adjudica la
presencia de lo que llama subcultura religiose, or^cuios y adivinos, al aumento de las
presiones de ia guerra. Cfr. tambi6n Pl^cido (1997: 28).
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" Principio enunciado m^s explfcitamente en Ar. EQ. 1356-7: "Pero tO no eres responsable
de estas cosas, no te preocupes, sino los que te engafiaron".
^̂  Respecto de la hip6rbole, seriala Storey (1998) que es la t6cnica c6mica mas frecuente.
" Dentro del corpus aristofdnico, cfr. Ar. Ach. 435.
^̂  Cfr. Thuc. 3.97-8. El tener las manos en Etoiia, significa de algun modo, "poner las manos
en el fuego", pues la situacibn de Etoiia, segun el testimonio de Tucidides, habfa sido
considerada por Clebn al embarcarse a Pilos (4.30.1-2), pues las caractensUcas boscosas
hacian a ambas zonas semejantes y peligrosas.
^^ Grice 1968. Entendemos que la categoria de cantidad pueda ser objetada, situacibn ya
prevista por Grice, para la que habia creado otra maxima en la categoria de relacidn, la de
relevancia: "Sea relevante". En este sentido, ya consideremos una u otra, es evidente que
Dembstenes est^ infringiendo el principio cooperativo.
^ El acento est^ puesto en la condicl6n de vendedores (iccoXai) de los demagogos y no de
artesanos, pues los ultimos, trabajadores, no eran en si objeto de mofa para Arist6fanes.
^^Cfr. Thiercy (1993: 518-19) para una interpretaci6n diferente de esta degradacion en
funcibn de las imSgenes olfativas.
^ Para estas inclusiones del espectador cfr. Goldhill (1991:185-6) y Dobrov (1995: 87-8).
^̂  Taillardat (1965: 422) "Pour les Grecs la p§che au thon 6voquait une massacre sanglant:
Hom. Od.10. 124: A. Pers. 424ss (imit6e par Ar Vesp. 1088): Hdt 1. 62".
^^ Cfr. Lakoff & Johnson (1998: 50-58) quienes consideran otro tipo de concepto metaf6rico,
"la metSfora orientacional", que no estructura un concepto en terminos de otro, sino que
organlza un sistema global de conceptos en relacibn con otro. Llaman a este ultimo grupo
'metSforas orientacionales', ya que la mayoria tiene que ver con la orlentacidn espacial
arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrds, central-perif6rico, etc.

Para un intento de reconstrucclon de las condiciones materiales de la Pnyx y del pTi(j.a c.
424 a.C, cfr. LyIe Johnstone 1996.
^ La aiegoria del Sfi^ioi; ateniense como un hombre viejo no es privativa de Aristdfanes
seflaia Cartledge (1999: 47-8): la misma representaci6n, aunque visual y no verbal, fue
empleada en el relieve al frente de una inscripcibn de una ley contra la tiranfa del 337/6 a.C.
La eleccibn de un anciano al frente de la ciudadania y de la Atenas democr^tica era una
manera de celebrar la virtud de la sabiduria politica, experiencia y adhesibn a los valores
tradicionales, producto de la edad. Sin embargo, apunta Cartledge, algunos viejos, lejos de
ser hombres de estado ancianos y sabios, eran notoriamente seniies e irracionalmente
obstinados, y proverbialmente, "there's no fool like and old fool". El Afino^ de Aristbfanes
presenta ambos estereotipos populares. Cfr. tambi6n Brock (1991: 161,164-5).
^̂  De ahi tambi6n que sea necesario rejuvenecer a Afmo(; hacia el final de ta obra.
^^Cfr. la tesis de los demagogos estructurales de Finley (1988: 69).

^̂  Sin embargo, de la comparacion con las listas de glorificacibn del imperio ateniense
propias del periodo, se advierte en esta un sesgo: s6lo se presenta el aspecto comercial y
no aquetio que directamente representa el bienestar de Afijaoq. Ello, creemos, se debe, por
un lado, a la situaci6n comunicativa, ya que se estS dirigiendo al futuro demagogo, el
Morcillero, que ya vislumbra como alguien distinto de la masa del pueblo, pero tambi6n para
mantener la ilacion argumentativa, con los puntos que tratard subsiguientemente: el bajo
origen y la falta de educaci6n de la clase dirigente.

140 < '^tce' 7 (2002): 97-144



El discurso panfletario contra la democracia radical

Connor (1971: 109-10) refiere que esta es la primera ocurrencta de mniaYCOY^a en las
fuentes superstites, carente en si de un sentido peyorativo.

En relaci6n con la ironfa senala Storey (1998): The usual comic technique is
exaggeration (as opposed to pure nonsense or irony)".

Fr. 125 D.-K. "Kal 5 K-uKecL)v Si'iaxaxai <nf|> KIUO<)^EVOQ". Al respecto Cfr. Loraux
(1997:106-20). , . ,
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