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Resumen: Et tema que expone S6focles en sus tragedias conservadaj consiste
en la descripci6n del comportamiento humano, cuando el hombre pone en
acto su deinoles, la facultad que permite encontrar los medios para realizar un
fin propuesto. La acci6n enlgmStica planteada por S6focles en la trama
dram^ica ofrece interrogantes primordiales acerca de nuestra propia
naturaleza que permanecen abiertos.
EI autor coloca, en el centro de su universo, al ser humano como tal y lo
presenta con todas sus relaciones. El hombre sufre v6rtigo, cae en un estado
de angustia y las circunstancias Io arrastran. Cuando se da cuenta de lo que le
pas6, su suerte ha cambiado.
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Human condition interpretation in Sophoclean works

Abstract: The theme exposed by Sophocles in his still preserved plays deals
with the description of human behaviour when man puts in action his
deinotes, the faculty which allows him to find the instruments to reach an
objective. This enigmatic action expounded by Sophocles in his dramatic
plots ofFers basic queries about our own nature that still remain open.
The author places man himself in the centre of his universe, forcing him to
face his relationships. Man suffers from vertigo, falls into a state of anguish,
and is dragged down by circumstances. When he fmally realizes what has
happened to him, his fortune has changed.
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En la presente oportunidad, exponemos nuestra interpretaci6n del pensamiento
sofocleo.'

Para la explicacidn del comportamiento del hombre en las obras de Sofocles,
nuestro estudio parte puntualmente de las reflexiones de Schlesinger acerca de la
naturaleza humana, a la que el autor describe por medio de 5eiv6xTi(;, concepto que
por defmicion implica tambien potencialidad y eficacia en la realizacion de los
actos humanos {cfr. Schlesinger 1936-37: 59-66).

EI concepto de referencia y su familia de palabras confirma la definicion del
hombre como ser 'pasmoso'; citamos algunos ejemplos: en Ayax 5€iv6(; define al
heroe presentado como ser bifronte, capaz de provocar admiracion y temor al
mismo tiempo; en Edipo Rey (v. 316), Tiresias expone su controversit intelectual
con el adjetivo 5eiv6^ por medio del cual se evidencia la ambiguedad de su
condicion; la actividad realizada por Antigona al amanecer es descripta como
5Eiv6y (v. 96) y el Estasimo I describe al hombre y sus logros en un acto de
sinceridad como oijSiv 5eLi/6xepou (vv. 332s.).

Schlesinger se apoya en el pensamiento de Arist6teles en Etica Nicomaquea Z
1144, 12-13, donde se analiza la naturaleza humana en relacion con el concepto de
Seivbrri^ como 6<)va|j.i^ (capacidad, fuerza) psiquica y en relacion con el
significado de ^^v\\<5\.<^, en un sentido de rectitud moral y de prudencia.
Aristoteles afirma que cada accion humana resulta ser el producto de dos
posibilidades psiquicas: una eleccion y una determinacion del objetivo de la accidn
y, en segunda instancia, la capacidad, por medio de la cual se llega al logro de ese
objetivo o fmalidad.

Esa capacidad, que se designa como SEII^TII;, deviene, en consecuencia,
indiferente desde el punto de vista etico. Todo proceder con responsabilidad tiene
algo de ingobemable para et hombre y, si la tragedia, fundamentalmente la de
nuestro autor, es liijiTian; Ttpd4EC0(;, segun define Aristdteles en Poetica 1449b 24-
25; 1450a 5, el hombre entonces pone en acto su SeivdTTit;, en tanto una facultad
humana que permite al ser humano encontrar los medios para realizar un fin
propuesto, hecho que conlleva el quebranto esencial en el h^roe sof6cleo, pues
siempre y en cada caso algo permanece misterioso para el razonamiento, es decir,
la incapacidad del razonamiento humano para dilucidar sus propios actos
constituye el tema que expone Sdfocles. Y corTelativamente la capacidad humana
para los emprendimientos no hace sino ostentar la propia fragilidsd de sus
iniciativas.
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La )il^T|Ci^ TCpd̂ ccoQ a la que alude Arist6teles en tanto imitacidn de una
accidn, implica un obrar con compromiso; de modo que la tragedia perfila la
direccidn de los actos humanos pero, al mismo tiempo, en toda accidn humana hay
un resabio ingobemable, que constituye la capacidad insita de la 5eiv6TnQ.̂  En
suma, Ia capacidad del hombre de hacer algo es 5eiv6^ y esto causa espasmo,
espanto existencial.

En francos, los estudiosos mterpretan 5eiv6^ como merveilteux^ en italiano
como portentoso^ mas cercano al milagro; en ingles wonder o dreadful^ en
alemdn ungeheur.^ En espafiol lo traducen como 'asombroso, terrible,
extraordinario', y en tanto sustantivo como *desgracia'7 Nosotros defendemos la
acepcidn de 'pasmoso*, como lo interpret6 Carmen Verde y lo plasm6 Gonzalez de
Tobia (Gonzilez de Tobia 1993: 69-74), porque *pasmoso' significa 'aqueilo que
causa admiraci6n y asombro*; en consecuencia, tales acepciones implican que se
deja en suspenso angustiante la raz6n y el discurso.

Como aflrma M. Nussbaum, los heroes en Sofocles tienen una tr&gica
ambigUedad. Ellos desconocen et sesgo oculto de sus actos y pensamientos. La
audiencia o el lector conoce el principio activo de dicha capacidad: x6 5eiv6v {cfr.
Nussbaum 1986:53).

Para nosotros, el corpus sof6cleo admite que la mterpretacl6n se efectue
especialmente desde un punto de vista sem^tico; por ello elegimos un concepto
que descHba Ia condicidn humana e interprete su teleologfa. El concepto 5£iv6^
connota la aciaga incertidumbre en la que estii sumida la condici6n humana, lo cual
otorga un insuperable fundamento filosdfico a la tragedia, dado que, como en
ninguna otra manifestaci6n est^ica, el teatro promueve las dudas acerca de nuestra
relaci6n con el universo y con las circunstancias fortuitas que se nos aparecen
como condiciones inexorables de nuestra existencia. Aqueilo que designamos con
el nombre de TOX"!] 'casualidad', ciertamente forma un entretejido complejo que
confluye en un sujeto que se esfuerza por discemirlo. Insistimos en los mfirgenes
de oscuridad e ignorancia que componen tambien a los seres humanos y que
indefectiblemente los hacen caer en el error.

En S6focles el error es un elemento constitutivo del hombre y no es reprensible
moralmente; podrlamos considerarlo una cuestidn de 6ptica, porque el hombre ve
parcialmente aqueilo que se Ie presenta y que debe dilucidar de qu^ se trata en
verdad. En ese espacio confuso e indescifrable para el sujeto, yace la ironia tr^gica.
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justatnente donde se pierde de vista el alcance de los hechos, cuyas consecuencias
resultan itnponderables.^

En el tnundo de Parmenides, la 56^a representa la apariencia, Ia ilusi6n. Asf,
desde este punto de vista, en Sofocles se produce la iront'a tragica porque los heroes
querian hacer Io mejor y ha resultado Io peor. No es culpa moral, sino etTor de
inteligencia, desajuste de metas, o bien, accidente. Queda la sensaci6n de que
porque las cosas son asi, tienen ese cariz dramdtico. En la tragedia, en tanto
metdfora epistemologica, la meta intelectual es el nd9oi;; en Esquilo lo es por
medio del sufrimiento; en Sofocles, por medio del error. El dolor absoluto en
semejantes situaciones encapsula a los personajes, quienes no representan tipos
humanos sino individuos, y esto favorece la intimidad que produce la tragedia en el
lector., en cuanto se asume la verdad que habia en la situacion de verosimilitud
expuesta, despues del distanciamiento estctico que actiia como un laboratorio
experimental, como un reactivo que despeja el dogmatismo cotidiano.

A partir de las definiciones expuestas, se infiere que el hombre en Sofocles es,
casi inevitablemente, lo que llamariamos un *ismo'; el sufijo exaspera el concepto
que sufija y el hombre transforma, en valor absoluto, las cosas de su estado y se
rebela contra el hecho de haber llegado a la realidad conclusa. No es una actitud
irreverente o irreligiosa de la existencia; la religiosidad eonsiste precisamente en la
aceptacion de su propia fragilidad; y el fruto al que tiende se llama <t)p6t;Ticyiq, la
sabidurt'a que en el fondo no es mas que la inteligencia de la verdadera condici6n
del ser humano y de! poder inescrutable de la divinidad.

La existencia humana siempre transcurre tragica, aun para los mejores hombres
o, m^s precisamente para ellos, porque no se alcanza la sabiduria sino a traves de la
catastrofe. El conflicto se desencadena por factores ajenos e in inteligibles para la
mente, por eso el fundamento de la poesi'a dramdtica es hacer las vidas inteligibles.
El deseo del artista dc crear en la obra de arte una expresion perfecta de lo que
puede ser el hombre por su naturaleza, o sea, su esfuerzo por dar materialidad a una
manifestacion espiritual produce una figura humana singular e irrepetible.

La flccion imptica al mismo tiempo distancia e intimidad. La distancia estd
enmarcada por los sentimientos de pavor y de conmiseracion, (t)6|3ô  Kai tXeoc,,
que despiertan los personajes. La intimidad sobreviene cuando una vez concluida la
funcion dramatica, o en su defecto, su lectura silenciosa, se realiza la aiivQtaic,
XCDV Tipay[idz(i)V, volviendo a la vision de Aristoteles de la trama, y se asume
dignamente la crueldad de lo verosimil. En defmitiva, Sofocles expone conceptos
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absolutos para poner en evidencia radicalmente lo esencial. Esta actitud produce
una gran perplejidad.

Jaeger afirma que la medida rige el mundo y en la vida, los seres tan diestros,
tan hibiles, no tienen reparos, yerran en esa desmesura y lo advierten en ocasiones
en que pueden objetivar esa experiencia, por ejemplo en Ios reconocimientos.' O
bien, los Mensajeros ponen en evidencia la condicion exacerbada de los heroes que
ya produce buenos resultados o nefastos pero que se intelectualiza a posteriori
indefectiblemente.

Los personajes en S6focles tienen certezas, aunque en verdad desconocen los
limites severos del conocimiento humano, pero por via emotiva la cognicion
produce la exploracion de lo inefable: la apertura de situaciones desconocidas,
liminares y Io 5eiv6q, *pasmoso', deviene encontrar el sentido de esas esferas de la
realidad, con la distancia necesaria. El concepto que nos ocupa se despliega como
el mds significativo para mostrar las zonas mds escondidas y a la vez mds sencillas
de la naturaleza humana, y, dado que la tragedia, como en ninguna otra disciplina
artistica, desarrolla el mundo del espiritu humano, el concepto 5EIV6^ se muestra
entre lazado.

Aeivbni^ expone en actos un entrecruzamiento indefinido de emociones,
sensaciones; en suma, promueve la performance de las pasiones en instancias
liminares; el desequilibrio, Ia falta de certezas, los excesos, los temores
desmedidos; redondean ese nudo de derivaciones que produce el concepto y, a
partir de la habilidad para el emprendimiento, como un medio para llegar a un fin
propuesto, surgen las emociones. El concepto implica un estado de emocion
violenta ante Io horrendo, lo maravilloso o bien Io enigmatico. Algo 5eiv6q,
entonces, es precisamente algo que supera ia capacidad del razonamiento para la
comprensidn.

La 8eiv6Tri<; no forma parte de las 7Ki9Ti, conforma una actividad intelectual
pero abre al hombre a los sentidos, estd en el limite con los sentimientos, porque
despues de la experiencia surge, por ejemplo, y como efecto de distanciamiento,
oiKto^, 'compasion*. Sentir OTKXO(; es sentirse parte de la comunidad humana, es
un sentimiento filantropico que junto con a"i6c6(;, entendido como el temor a la
cScSo îa, inhibe acciones agresivas, como Io define Belfiore (1992: 189ss.).

EC (fpoveiv plasma la experiencia de la reflexi6n que sobreviene despues de las
acciones, el concepto propone encauzar el dcsborde emotivo que el padecimiento
de la propia tragicidad origin6. Aeiv6TTi? deviene indistinto moralmente, pero
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EC (t)poveiv dirige racionalmente los actos humanos, de modo que orienta a los
hombres hacia una conducta que se interpreta como correcta. Del mismo modo,
Schlesinger afirma que el designio del hombre en este mundo es el (Jipoveiv, es
decir, realizar el acto especificamente humano y obtener, de este modo, la
entelequla de su propio ser (Schlesinger 1950: 132). En este punto deviene afin el
estudio de Butaye (1980: 296), quien afirma que la conciencia de los propios
limites y de la propia precariedad es una forma de sabiduria que comprende el
termino (|)p6vT|aiQ. En el caso de Sofocles el verbo (|)povfea) adquiere dos sesgos:
comporta un aspecto intelectual y uno moral. Segun Butaye (1980: 299-300), en su
aspecto intelectual significa el reconocimiento de la endeblez de la vida del hombre;
en su aspecto moral, (l^veiv significa el sentido de la medida y de la modestia, evitar
el exceso, morigerar los impulsos en beneficio de la inteligencia. Por lo tanto el
orgullo, la violencia, la inflexibilidad, la precipitacion, no son acordes con esta
sabiduria.'"

Por ultimo, nos basamos en Gadamer, quien afirma que la leccion reiigiosa de la
tragedia es la experiencia de las Iimitaciones humanas, que junto a la (})p6i^ai(;, la
virtud de la consideracion reflexiva, aparece la comprension, awEoiQ, que es una
modificacion de la virtud del saber moral pues se infiere que la comprension fluye
cuando uno ha logrado desplazarse por completo en su juicio a la plena concrecion
de la situacion en la que tiene que actuar el otro (Gadamer 1991: 394-395). La
a^veaiQ facilita la alteridad que, momentaneamente y en forma concreta,
experimental! los personajes.

El concepto Seivbt;, como atributo inherente al hombre, resulta ser el impulso
que alienta a la propia conducta. El sintoma que acusa el otro piano de la realidad y
que motiva a la conciencia de si, como modo de ejercer la libertad en tanto acto
subjetivo, se manifiesta por medio de la enfermedad, vtcoc,. Esa cuna o anomali'a
que padecieron los heroes produjo a<)veaiQ como conclusion de la experiencia.

Los conceptos reiacionados por solidaridad semantica afloran como una
consecuencia que producen las actividades humanas cuando exponen su Seivdxriq,
ese resabio de irracionalidad que albergan nuestros actos, teniendo en cuenta lo que
afirma Webster: por un lado las motivaciones tienen un origen humano, e! hombre
las asume, pero por otro lado, los resultados de esas motivaciones no dependen de
nosotros sino de la divinidad (Webster 1936: 34-35). Asimismo, Schlesinger afirma
que en manos de los hombres ha permanecido el proposito de los planes divinos,
pero las personas no aprecian la cohesion, ven solo Io evidente {cfr. Schlesinger
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1968: 153-54). El prcxieso de la busqueda de cohesi6n ocurre en todos los heroes.
Los personajes se preguntan por las causas de sus padecimientos y eso ya es
Ttpdxxeiv, Ia indagacion acerca de la raz6n de ser de las cosas y de las
circunstancias.

En cuanto al tratamiento temporal en las obras de Sofocles, 6ste se concreta en
la mise en scene, dado que son obras del ultimo dia; por lo tanto los heroes
recomponen sus vidas a medida que avanza el tiempo dramatico. Esta instancia
produce un penoso retroceso del heroe en el tiempo, siguiendo la expresion de
Ricoeur, en la mise en intrigue los heroes asimilan el sentido de su presente y su
pasado por medio de la concatenacion de los hechos; lo cual ocasiona la
experiencia de la mise en abisme (cfr. Jong 1991: 56; Deguy 1994: 238), como
ocurre, por ejemplo, en Traquinias. Deyanira necesita la comprension del oraculo
de Neso para interpretar sus actos. Los heroes se ven en una hipotesis que luego
corroboran en el narrarse, en el rehacerse de! propio sujeto. Por eso en casi todos
los comienzos de las obras el lenguaje y en consecuencia la accion, son trabados, o
entrecortados, hasta que los heroes logran el reiato coherente de los hechos, cuando
aparecen los aspectos ocultos de Ia personalidad. Los reconocimientos tragicos
verifican, en cierta forma, un reconocimiento de alteridad; de pronto el h6roe o la
heroina, como Edipo o Deyanira, entienden que no son quienes parecen, devienen
otro y, como consecuencia, su vision de si mismos sera "en tanto otro".

Los heroes en S6focles realizan su propia interpretacion. el racconto de sus
vidas, porque el hombre es, de suyo, interpretacion. Los personajes secundarios
coadyuvan en las obras como exegetas literarios. No obstante, la accion enigmatica
planteada por Sofocles en la trama dramatica ofrece interrogantes primordiales
acerca de nuestra propia naturaleza que permanecen abiertos.

Sofocles coloca en el centro de su universo al hombre como tal y lo presenta
con todas sus relaciones. El hombre sufre vertigo, cae en un estado de angustia y
las circunstancias lo arrastran. Cuando se da cuenta de lo que le paso, su suerte ha
cambiado definitivamente; estamos ante la peripecia y la catdstrofe, en terminos de
la Poetica de Aristoteles (X1.1452a 22-bI3). Sobreviene la preocupacion y la
angustia. De este modo, la angustia sofoclea es el reverso del poder inescrutable
que representan los dioses, con el agravante de que los heroes estdn expuestos en
espacios y tiempos en los que se distorsiona el sentido de sus vidas. |

EI autor tr^gico trata de captar todo lo especificamente humano. Otros creadores
mantienen un problema politico o etico y el confiicto tragico gira airededor de esa
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matriz. S6focles no interpreta la cosa humana como mero raciocinio sino expuesta
en una contingencia. El hombre est^ expresado en acciones y colisiona entre la
perfeccion del ser parmenideano y las falencias de todo ser humano. Sofocles
muestra el momento tragico en ei que se produce una acci6n y posteriormente el
personaje toma conciencia lucida y racional, (TOVECK;, de un hecho pasado. Queda
en evidencia que hubo un resabio de inconsciencia en esa accion.

Como conclusion, decimos que el saber requiere una actitud reflexiva y
mantiene abierto, expectante al sujeto. La pasion del saber esta en el preguntar,
como consta en Edipo Rey y en Filoctetes, por ejemplo. El arte es un saber y por
eso es xtxyr(\. La xfex^ cs el saber del artesano y, como el artesano, el hombre
debe aprender a hacerse a si mismo, segun su eiSo;. La tragedia de Sofocles otorga
esos perfiles. De tal manera pues la itxvT\ caracteriza al 5EIV6V, a la actividad
violenta, en su aspecto decisivo, en tanto hace aflorar Io esencial humano.

La ficci6n impulsa la percepcion de lo que nos acontece y ayuda a prescribir
nuestras vidas, en una actitud moral consecuente; es decir, favorece a aprender la
mutabilidad y la regularidad de las posiciones humanas y de sus formas de
comportamiento, para luego decidir por uno mismo, de tal manera conocer se
convierte en un acto de valor. Esta es la preocupacion de la etica, el saber moral o
(|)p6vriaiQ, de modo que el mensaje se hace tragico para los personajes mismos y
para el lector. Se corrobora, por medio de la ficcion, que nuestra a\)|j.(t)Opd es pura
inestabilidad, deviene incontrolable e inevitablemente ocasiona infortunios;
precisamente la situacion tragica subsiste conflictiva pues constituye ia condicion
innata del hombre.

Notas

' Una primera versi6n del presente estudio fue tefda en el 3" Coloquio Internacional Eilca y
Eslelica, De Grecia a la Modernidad, llevado a cabo en La Plata durante los dfas 10 a 13 de
juniode2003.

Schlesinger (1977: 139) afirma que "Las palabras griegas Ttpdneiv y npct^iq significan tanto
'obrar' o 'actuar' y 'accidn', como *encontrarse en un estado', y 'estado'; asi e t npanco puede
traducirse por 'obro bien' y 'estoy bien'. [...] Arist6teies al definir la tragedia como p.ip,rioi5
Tipd êcov, entiende no s61o: imitacidn de acciones stno tambien: imitaci6n de estados". Butcher
(1951: nota 9) afirma que Theoria es un saber especulativo, mientras praxis refiere a la direcci6n
de los actos humanos. Asimismo, Lucas (1978: 96) afirma.- "// is necessary to be aware of the
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connotations which this word frequently possesses in A's literary and ethical works, because
much of what is said in Chs. 7 and 8 about unity of action is implicit in the word prixis. //
means, not any random act like opening one's mouth or crossing the street, but an action
imitated with a view to an end and carried on inpersuit offtf..] it is associated with proafresis
as EN 1139a 31: pr^eos arch6 proafresis". Es decir, el verbo JipdTKo, asociado con prodiresis,
implica un compromiso en la realizacibn y Ileva impKcita su complejidad con un principio,
medio y fin. Tiene las dos implicancias de compiejidad y seriedad. Esta concepci6n de accl6n ha
interesado a escritores modemos sobre tragedia.
Verde Castro y Gonzalez de Tobia (1995: 111) sefialan a prop6sito de la diferencia entre drdo,
poeo y prdtto: "prdtto, 'hacer', en el sentido de realizar, donde prevalece el producto por encima
de quien lo produce, ya que el objeto es quien refleja al sujeto [...]". En la situaci6n trigica, el
hombre se ve objetiv^dose, por eso prdtto resulta una actividad que despeja las alteraciones
humanas.
^ Cfr. Dain (1955; 84), Ronnet (1967: 100); ThdStre et Delatte (1991; 114), aceptan marveilleux
'maravilioso', como mauvais, malfaisant 'malo'. La traduccidn de terrible en francos
contempor^eo toma los dos sentidos de 5EIV6I;: que inspira miedo y extraordinario; cfr.,
ademis, Leclerc (1994: 79).

Cfr. Turolla (1950: 53 ) quien traduce id Seivd como ifatti misteriosi, ifatti miracoiosi.
* Cfr. Campbell (1879, I: 487); Jebb (1900: 100); Goheen (1951; 141); Knox (1964: 23); Segal
(1964; 147); Hester (1971: 26); Nussbaum (1986: 52-53); Oudemans (1987: 4).
* Cfr. HOlderlin (1961: 1204); FriedlSnder (1934: 56ss.) y Jens (1967: 300).
' Cfr. Hernandez Mufioz (1996: 162); Benavente Barreda (1999:422).

Butcher (1951: 323) afirma: '•'•The tragic hamartia is in truth no more than an atuchema, a mere
accident, a misadventure, the circumstances being such that reason and foresight are
unavailing'\

Cfr. Jaeger (1962: 255) sefiala que "La medida es para S6focles el principio del Ser".
to Segun Kitto (1939; 149), ningun otro autor ha requerido ())p6vr;oiQ, prudencia, como S6focles.
Implica que el ser humano sabe qui^n es, que reconoce su lugar en el mundo y que posee el
sentido de la proporci6n. Justamente S6focles ostenta el reverso de esta circunstancia, como lo
explica tambien Knox (1964: 1-27).

Cfr. Ricoeur (1990: passim). Nos hemos referido al tratamiento temporal en las ofaras de
Sdfocles en nuestra Tesis de Licenciatura (1992).
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