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ARENDT, H. (2010) : Lo que quiero es comprender. Sobre mi vida y mi obra. 

Madrid: Ed. Trotta, 300 pp. 

Hannah Arendt (Hannover , i 9 0 6 - N o v a 

York, 1975) no va escriure cap autobiogra

fia. Tot i així, són nombrosos els tes t imonis 

que avui dia es conserven de la seva vida 

pública i privada (cartes a m b intel · lectuals 

de renom, entre els quals Heidegger i Jas

pers; entrevis tes en d iversos mitjans de 

comunicac ió de tot el món: s imposis en 

què part icipà i en què deixà ent reveure la 

seva mot ivac ió intel · lectual , etc.). Aques t 

llibre és un recull de part d ' aques t s testi

monis , que possibil i ten oferir una imatge 

de la pensadora j u e v a a t ravés de les seves 

pròpies paraules . La selecció, e laborada 

per Úrsula Ludz i edi tada or ig inalment 

per Piper Verlang el 2006 sota el títol Ich 

will Verstehen. Selbstauskfínfte zu Leben 

und Werk, inclou una sèrie de mater ia ls del 

per íode en què Arendt va viure als Estats 

Units d 'Amèr i ca , així com cartes personals 

a m b Karl i Ger t rud Jaspers . 

El llibre es divideix en dues parts . 

La pr imera part, més pública, inclou una 

carta de resposta a la polèmica oberta per 

Scholem en relació a m b l 'obra Eichmann 

en Jerusalén, així com dues entrevis tes , 

una a m b Tilho Koch i l 'altra a m b Günter 

G a u s . on. a banda de la dita polèmica , es 

parla sobre els mot ius pr incipals del pen

sament arendtià . L'apartat consta , a més , 

d ' una t ranscr ipció de les d iscuss ions del 

congrés sobre el pensament de la filòso

fa, The Work of Hannah Arendt , celebrat 

el n o v e m b r e de 1972 a la Toronto Society 

for the Study of Social and Polític Though. 

en el qual Arendt va debatre els nombrosos 

mot ius de les seves reflexions a m b diver

ses personal i ta ts , entre elles el seu amic 

Hans Jonas . Entre els t emes que s 'hi van 

discutir hi ha la relació entre el pensament 

i Vacció, el p rob lema de la moderni ta t i la 

ruptura de la t radició i el paper de la polí

tica en la societat esquinçada de la segona 

meitat del segle X X . Aquest apartat es tan

ca a m b el recull d ' u n a sèrie d 'en t rev is tes 

real i tzades per Roger Errea l 'any 1973 en 

què la filòsofa parla sobre els p rob lemes 

concrets dels Estats Uni ts durant el darrer 

terç del segle XX. La segona part és més 

privada i personal . Es tracta d ' una selecció 

de les cartes que Arendt va redactar per al 

seu «es t imat mes t re» Karl Jaspers i la seva 

dona Ger t rud. a m b qui va manteni r con

tacte epistolar durant tota la seva vida. Les 

cartes edi tades, que van de 1930 a 1968. 

presenten els mot ius centrals del seu pensa

ment (el to ta l i tar isme, el p rob lema de l ' ac

ció i el mal , etc.), així com la indicació dels 

p rob lemes vitals que la p reocupaven de 

forma especial ( l ' an t i semi t i sme , la vellesa, 

la mort . etc.). F inalment , el llibre es tanca 

a m b una extensa ca ta logació dels escrits 

de la pensadora , que en l 'edició de Trot

ta inclou un apartat de les obres d 'Aren t 

edi tades en l lengua castel lana elaborat per 

Agust ín Serrano de Haro. 

Sigui com vulgui , no és agosarat afir

mar que el p rob lema central que vertebra 

l 'obra és la comprensió. Tant a l 'entrevista 

a m b Günter Gaus com a les converses a 

Toronto i les cartes a Jaspers . hi apareix la 

comprens ió com a mot ivac ió principal del 

pensament arendtià . De fet, d ' una o altra 

forma el p rob lema de comprendre la prò

pia realitat és present en tota la seva l 'obra. 

Tal com afirma a l 'entrevis ta a m b Gaus , la 

«necessi tat de comprendre» és l '«essenci -

al» que posa en marxa la reflexió i el procés 

d 'escr ip tura . Per a ella. l ' important no és 

la «repercuss ió» de la seva obra . l ' impacte 

que pugui tenir el seu pensament en l ' àm

bit acadèmic , s inó la possibil i tat d ' amp l i 

ar l 'hor i tzó de la comprens ió . «¿Tener yo 

misma una repercus ión? N o , lo que quiero 

es comprender . Y cuando otras personas 

comprenden en el m i s m o sent ido en que 

yo he comprend ido , es to m e produce una 

satisfacción que es c o m o un sent imiento de 
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per tenencia» (p. 44) . Una «per t inença» que 

no és tant en el sentit de formar part dels 

«profess ionals del pensament» com en el 

de trobar-se en la pròpia època. 

De fet, aquí rau un dels punts centrals 

de Pobra d 'Arend t ; la dist inció entre acció 

i pensament. La cesura entre politica i filo

sofia. Per a la pensadora , l 'àmbit de la vida 

activa és l ' àmbi t polític de la vida en comú. 

I polític en el sentit eminent de la paraula: 

l ' acc ió que crea i configura món. Per con

tra, l ' àmbi t del pensament és l 'àmbit privat 

del si mateix . La filosofia, com a àmbit de 

de te rminac ió , es basa en la contemplació 

d ' u n a mirada amundana. Entre aquests 

dos àmbi ts es dóna una tensió: sobretot si 

s ' in tenta de terminar la política a partir de 

la filosofia. L 'àmbit de la vida en comú par

teix de la pluralitat dels homes i de la seva 

acció i interrelació. El món es crea a m b 

Vacció. Per contra, la filosofia parteix de la 

de te rminac ió de Yhome. de l ' intent d ' una 

caracter i tzació universalista de la realitat 

humana , desl l igada de l 'àmbit concret del 

món . I. tal com assegura l 'autora, la filoso

fia no té una posició «neutral» respecte de 

la polít ica. 

La comprensió per Arendt es pot en

tendre com un intent de si tuar-se entremig 

d 'aques t s dos àmbi ts , j a que Vacte de com

prendre no és quelcom com una mirada 

exterior, s inó una forma de «reconci l iac ió» 

a m b la realitat. Una forma c\ habitar que 

no es deixa, però, identificar a m b actuar. 

Tal com exposà a la seva obra sobre Ra

hel Varnhagen, comprendre no és explicar. 

La comprens ió no consisteix a cont raposar 

l ' exper iència a la realitat per expl icar els 

fenòmens a través d ' ana log ies i general i t 

zac ions de casos part iculars . Comprendre 

és «invest igar» i «supor tar» el pes del propi 

present. C o m p r e n d r e és mirar «cara a cara» 

la realitat. Fer-hi front sense «prejudicis», 

atenent a la seva especificitat. És per aquest 

mot iu que Arendt , tal com exposa a l 'entre

vista, no accepta el qualificatiu de «filòso

fa», tot i reconèixer que en el seu per íode 

de formació «o estudiaba filosofía o me ti

raba a un pozo» (p. 50). El seu pensament 

és un intent de mirar i suportar la p r o p i a 

realitat. Una realitat, la del pr imer i segon 

terç del segle X X , que està esque ixada pel 

totalitarisme. 

Comprendre la realitat dels moviments 

totalitaris, com el món que possibil i tà la 

política acabà degenerant en el cr im sis

tematitzat , serà la càrrega del present que 

s 'haurà d 'assumir , sense poder «assimilar-

se». I per mirar-ho «cara a cara», la filoso

fia o la teoria clàssica sobre l 'acció queda 

coixa si no atén a la dimensió activa de 

l ' home com a àmbit propi . Com assegura 

a les converses de Toronto, el p rob lema 

central serà tornar a definir les re lacions 

entre teoria i pràctica. «Si rea lmente cree

mos — y yo pienso que todos t enemos esa 

c reenc ia— que la plural idad reina sobre la 

Tierra, es preciso modificar esa idea de uni

dad entre teoría i praxis , modificarla hasta 

tal punto que no la reconocerán quienes la 

han manejado con anterioridad. Estoy re

a lmente convenc ida de que sólo se puede 

actuar «en concier to» (to act in concert), 

en comunidad con otros; y estoy rea lmente 

convenc ida de que uno sólo puede pensar 

cons igo mi smo . He aquí dos s i tuaciones 

«exis tencia les»» (p. 69). 

Així , per tant, la comprens ió és una re

conci l iac ió a m b la realitat que es dóna en 

el pensament, però que deixa obert l ' àm

bit actiu que configura el món a part ir de 

la plurali tat dels homes. La teoria politi

ca no pot ser una «doc t r ina» , ni que l com 

una reflexió fundant de Vhome. Tornant al 

p rob lema del to ta l i tar isme, la qües t ió serà 

anal i tzar com la plurali tat de l ' ac tuac ió hu

mana , més que crear món, crea les cond i 

cions per a la seva pròpia autodestrucció. 

D ' a q u í l ' in terès per seguir el cas d ' A d o l f 

E ichmann . Invest igant sobre els j ud i c i s a 

l 'oficial a lemany, Arendt pretén c o m p r e n 

dre com el crim i l ' ex termini es conver t i 

ren a l ' A l e m a n y a del naz i sme en que lcom 

quot idià , en que lcom que s ' accep tava com 

una peça més de l ' engrana tge i que pos

sibil i tava el de senvo lupamen t de la pròpia 
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carrera profess ional . Tal com reitera la fi

lòsofa al llarg de les entrevis tes publ icades 

al llibre, ella n o m é s va pre tendre most rar 

com Eichmann estava convençu t que no

més compl ia ordres i que era el que «havia 

de fer». Una vis ió que causà n o m b r o s e s 

po lèmiques i « te rg iversac ions» . Scholem 

atacà la pensadora afirmant que no tenia 

en compte el «demon íac» del naz i sme. 

Però com respon Arendt a la carta que 

obre el vo lum, «hoy en día p ienso que el 

mal es s iempre sólo ex t remo, pero nunca 

radical ; que no t iene profundidad, ni nada 

de d e m o n í a c o . Puede devastar el m u n d o , 

j u s t a m e n t e porque es c o m o un hongo , que 

prolifera en la superficie. Profundo y ra

dical es s i empre sólo el b ien» (p. 35). Un 

«mal» que prolifera quan es nega la plu

ralitat intr ínseca dels homes que actuen i 

s ' imposa una única forma de pensament . 

Com afirmà Vasilij Grossman , «la vida 

s 'ex t ingeix allà on hi ha l 'afany d ' e sbor ra r 

les diferències i les part icular i ta ts mitjan

çant la v io lència» . 

Miquel Ripoll Perelló 

Magaret BETZ HULL (2002) : The Hidden Philosophy of Hannah Arendt, N e w York: 

Rout ledgeCurzon (Phi losophy/Jewish Studies) . 

Hannah Arendt tuvo la suerte extraor

dinaria de contar entre sus profesores a 

Husserl . Heidegger y Jaspers . Sus estre

chas relaciones con Heidegger , que fueron 

más allá de lo es t r ic tamente filosófico, son 

de sobras conocidas . Jaspers , por su par te , 

dirigió su tesis doctoral sobre «El concepto 

de amor en San Agustín» y hasta el fin de 

sus días m a n t u v o con ella una relación pa

ternal y magistral . «La vida del espíritu», 

últ ima obra de Arendt y la más franca

mente filosófica, quedó inacaba y apareció 

pos tumamen te . Sin embargo , durante la 

mayor parte de su vida intelectual, entre 

un comienzo y un final tan filosóficos, se 

cons ideró ajena al m u n d o de la filosofía. 

En sus propias palabras : « N o per tenezco al 

c í rculo de los filósofos. Mi profesión.. . es 

la teoría pol í t ica» (p. 1). N o es de extrañar 

por ello que a lgunos diccionar ios filosó

ficos no la menc ionen en absoluto o solo 

c o m o exponen te de la c iencias polí t icas 

(p. 171, n. 5). Pero a la vez los pol i tó logos 

«se han que jado de la deficiente habi l idad 

y pericia de Arendt c o m o his tor iadora e 

intérprete polí t ica» (p. 35). Podría decirse . 

pues, que su pensamien to no encontraría 

fácil a c o m o d o ni entre los filósofos ni entre 

los científicos sociales . 

Contra este punto de vista , el propósi to 

del libro de Margaret Betz Hull es poner 

de relieve «una d imensión significativa, a 

menudo no reconocida , del pensamien to 

filosófico [de Arendt ]» , (p. 2) . Se trataría de 

una filosofía «ocul ta» — n o en un sent ido 

esotérico, sino en el sent ido de escondida -

aunque opuesta , eso sí, a la gran tradición 

filosófica que . desde Platón, se ha caracter

izado por su contemptus mundi, su elogio 

de la vita contemplativa, su hosti l idad ha

cia ta ton anthroponpragmata (los asuntos 

humanos ) y su adhesión a «la falacia más 

persistente y. quizá, la más perniciosa, de 

la filosofía» (p. 21) . a saber, el so l ips ismo. 

en tendido éste aquí más en un sent ido so

cial que en un sent ido ep i s temológ ico u on

tológico. A quien objetara que los autores 

de las Leyes o la Política no encajan en esa 

descr ipción. Arendt replicaría que «si es

cribieron sobre polít ica, lo hicieron c o m o 

quien fija las reglas de un asilo para lunáti

cos» ( c o m o dice Arendt c i tando a Pascal 
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-Pernees, 3 3 3 - , p. 17). C o m o sabemos , 

el descenso a la arena polít ica no era para 

Platón más que un ingrato deber. Platón, 

por lo demás , no es sino el caso más insigne 

y pr imigenio de «la ant ipat ía de la mayor ía 

de los filósofos hacia la polí t ica» (p. 36) . 

Frente a esta t radición, la filosofía oculta 

de Arendt preconiza el amor mundi (así 

es c o m o Arendt quería titular iníc ia lmente 

«La condición humana»), revalor iza la vita 

activa, des taca el hecho de que exis t imos 

entre seres h u m a n o s {ínter homines esse) 

y propugna la comunicac ión entre la plu

ralidad de los seres h u m a n o s . La polít ica y 

la teoría política serían así inseparables de 

la filosofía. 

En el p r imero de sus cuatro capí tulos , 

«La vieja desconfianza de los filósofos», 

Betz Hull examina lo que, según Arendt , se 

ha perdido la tradición occidental al «de

struir para s iempre la reputación y la res

petabi l idad de la acción polí t ica» (p. 10). 

Ésta debe tener lugar s iempre «en c o m 

pañía de los hombres» , mient ras que «el 

m o d o de vida con templa t ivo p resupone el 

retiro respecto a cualquier contac to con la 

mul t i tud» (p. 13). El filósofo encer rado en 

su torre de marfil habría perd ido el contacto 

con sus congéneres y, por tanto, con la re

alidad polít ica —has t a , por e jemplo , llegar 

a «dar la espalda a las a t rocidades polí t icas 

de la Europa de los años t r e in ta»— (p. 37) . 

A p r o x i m a d a m e n t e la mitad del capí tulo 

está dedicada a un análisis de las filosofías 

polí t icas de Hobbes . Mili , Marx y Kant 

(por este orden) , que pueden considerarse 

parc ia lmente conducentes a los c o m p r o m i 

sos de Arendt sin alcanzar, con todo, «un 

adecuado respeto por lo político» (p . 18). 

A u n q u e ca recemos aquí del espac io su

ficiente para cons iderar estos anál is is , vale 

la pena des tacar dos aspectos . En pr imer 

lugar, resulta chocante la inclusión de Kant 

(debida a la propia Arend t ) en una lista de 

filósofos interesados por la polít ica. De he

cho , «Arendt ha sido acusada de proyectar 

sobre la obra de Kant un punto de vista 

polí t ico que s implemen te no se encuentra 

allí» (p. 65) . Y resulta tanto más chocante 

si se t iene en cuenta que su inclusión se 

debe al concepto de ju i c io tal c o m o aparece 

en la tercera Crítica, cons iderado aquí 

c o m o uno de los conceptos de la filosofía 

occidental más afines a la política (!). Esta 

afinidad derivaría del « reconoc imien to de 

la impor tancia de la comunicab i l idad» y de 

la « toma en considerac ión de las op in iones 

de los otros» expresadas en los ju ic ios (p. 

27) . En segundo, vale la pena menc iona r 

la diferencia exis tente , según Betz Hull , 

entre Arendt y Marx , p rec i samente por lo 

obvio de sus s imil i tudes . En particular, «el 

deseo de Marx de reemplazar la definición 

tradicional del h o m b r e c o m o animal ra-

tionale por su definición c o m o animal 

laborans» (p. 24) remite al p r imero de los 

tres aspectos de la vita activa cuya expos

ición const i tuye el núcleo de «La condición 

humana», a saber, la labor. Sin embargo , 

por una parte, la mat izada dist inción entre 

labor y trabajo propia de Arendt está com

ple tamente ausente del enfoque marx iano , 

y, por otra, Arendt no podía aceptar la pri

macía del trabajo — n o c i ó n en la que Marx 

funde la nociones arendt ianas de labor y 

t r aba jo— sobre la acción. 

En el s egundo capí tulo , «La filosofía de 

Arend t» . se nos descubre por fin con detalle 

la filosofía escondida en la obra de Arendt , 

una «filosofía de la humanidad , en contra

posición a una filosofía del H o m b r e , [que] 

refleje y respete la plural idad humana , el 

carácter dist int ivo de cada ser h u m a n o , 

pero también la conv ivenc ia y mutua inter

acción entre los seres humanos» (p . 40) . Se 

exponen aquí dos triples dis t inciones cen

trales, respec t ivamente , en «La condición 

humana» y en «La vida del espíritu». La 

pr imera , a la que ya he a ludido unas líneas 

más arriba, es la dist inción entre los tres 

t ipos de act ividad que conjuntamente con

sti tuyen la vita activa: labor, trabajo y ac

ción. Mient ras que la labor consis te en «la 

act ividad que cor responde a los procesos 

biológicos del cuerpo h u m a n o » (p. 48) y 

t iene un carácter cícl ico, el trabajo «crea 
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un « m u n d o artificial de cosas» más allá del 
entorno de los individuos , p roporc ionán
doles con ello un sent ido de « m u n d a n i 
dad»» y «un sent ido de per tenencia en un 
m u n d o s iempre cambian te» (p. 49) . N o 
ción central en «La condición humana» es 
la de natal idad, — e n t e n d i d a c o m o «capac i 
dad de empeza r a lgo nuevo» (p. 15)—. en 
la que se enraizan las de labor, trabajo y 
acción, aunque esta úl t ima es la que man
tiene con aquél la la conexión más estrecha. 
Mientras que Heidegger había insist ido en 
nuestro «es tado de yecto» o ar ro jamiento al 
m u n d o c o m o seres para la muer te , Arendt 
prefirió des tacar «el hecho de que el ser 
h u m a n o t iene con t inuamen te nuevas opor
tunidades , nuevas posibi l idades y nuevos 
comienzos para formarnos c o m o quienes 
somos» (p. 100). Solo la acción o praxis 
«es prerrogat iva exclus iva del hombre» (p. 
51) y nos proporc iona una «segunda vida, 
un bios politikos» (p. 49) , s i empre med i 
ante el imprescindible ins t rumento del len
guaje: «nuest ros actos — d i c e Arendt y cita 
H u l l — se hacen relevantes solo a través de 
la palabra hablada, en la que uno se iden
tifica a sí m i s m o c o m o actor, anunc iando 
lo que hace, lo que ha hecho y lo que t iene 
intención de hacer» (p. 50). Por ello la ac
ción «cor responde a la condición h u m a n a 
de la plural idad, al hecho de que son los 
hombres , y no el Hombre , quienes viven el 
la tierra y habitan el m u n d o » (pp. 50-1) . 

Según Betz Hull, el hecho de que Arendt 
destaque de ese modo la importancia de la 
preservación de la pluralidad deriva de su 
experiencia personal con el totalitarismo, 
agravada por su condición de judía exiliada 
de la barbarie nazi. De hecho, gran parte de 
«Los orígenes del totalitarismo» consiste en 
una crítica del antisemitismo y el racismo 
en general. En cualquiera de sus formas, 
el totalitarismo «hace de la pluralidad algo 
«superfluo»» y acaba «transformando la per
sonalidad en una mera cosa» (p. 52). La de
fensa de la pluralidad es necesaria, entonces, 
porque «su ausencia nos disminuye a todos 
convirt iéndonos en meros clones» (p. 53). 

La segunda dist inción es la que se da 
entre tres «act iv idades menta les» : pen
samiento , voluntad y ju ic io . A su tem
prana muer te . Arendt había comple tado 
solo las dos pr imeras partes de «La vida 
del espíritu», en que se tratan pensami 
ento y voluntad, por lo que en su edición 
pos tuma se incluyó un breve apéndice con 
una selección de textos de las «Conferen
cias sobre la filosofia política de Kant» 
en los que se aborda el análisis del ju ic io . 
Algunos han quer ido ver un conflicto en
tre «La condición humana» y «La vida del 
espíritu», v iendo en ésta incluso «una re
futación implíci ta» de gran parte de lo que 
se defiende en aquél la (p. 44) , La misma 
Betz Hull admite que en la úl t ima obra se 
da «una ale jamiento consciente del pen
samiento puramente polí t ico en la direc
ción de una teoría más filosófica» (p. 63) . 
Aun así defiende que Arendt «no concibió 
el pensamien to c o m o algo comple tamen te 
ais lado de la acción» (p. 64) y aprobaba la 
creencia kant iana en la dependenc ia del 
pensamien to respecto de la posibi l idad de 
su expresión pública y su comunicabi l idad . 
Siguen a esto unos breves comentar ios en 
la mi sma línea sobre el ju ic io , des tacando 
de nuevo que emi t imos ju ic ios «como 
miembro(s ) de una comunidad» (p. 66) . 
lo que repercute en nuestra capacidad de 
tomar decis iones conjuntas . En definitiva, 
pues. Arendt habría consegu ido mantener 
su t ra tamiento del pensamien to y del ju ic io 
en el círculo de los intereses polí t icos que 
nunca la abandonaron . (Sorprende , en cam
bio, que Betz Hull no tenga nada que decir 
sobre el tema de la voluntad, que ocupa la 
mitad de «La vida del espíritu» tal c o m o 
nos ha l legado en su edición pos tuma) . 

Los dos úl t imos capítulos son versiones 
de art ículos p rev iamente publ icados , lo 
que se evidencia en una mayor au tonomía 
respecto al conjunto de la obra, especial
mente en el caso del cuarto. En cuanto al 
tercero. «La filosofía profesional frente 
a la filosofía c o m o filantropía», se dedica 
al rastreo de las influencias filosóficas re-
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cibidas por Arendt , por lo que bien hubi

era podido servir de introducción. Según 

Betz Hull cabe dist inguir entre una influ

encia bás icamente fenomenológica , la de 

sus maes t ros Husserl y Heidegger , que 

le habría p roporc ionado «las estructuras 

y conceptos filosóficos y formales que se 

convir t ieron en los ins t rumentos de su pen

samiento» (p. 76) y otra que podría denom

inarse filantrópica, heredera de Sócrates , de 

la que Jaspers sería un exponente con tem

poráneo . Mientras que la pr imera cont inu

aría s iendo, incluso en el discutible caso de 

Heidegger, víct ima de la falacia solipsista. 

la segunda propondr ía una filosofía prác

tica que enseñase a vivir au tént icamente 

man ten iendo «la integridad personal y un 

sent ido de la obl igación pública en t iempos 

de turbulencias polí t icas» (p. 76) . Sería, en 

definitiva, una ancilla vilae. Buena parte 

del interés del capítulo radica en la dis

cusión de las s imil i tudes y diferencias en

tre el pensamien to de Heidegger y Arendt 

y de las tens iones y osci laciones que esta 

interrelación produjo en Arendt . En últ ima 

instancia, con todo, p redomina el dístan-

c iamicnto p rovocado por el hecho de que 

Heidegger « ignora por comple to la d imen

sión potenc ia lmente política e interactiva 

del Dasein» (p. 85). A u n q u e la subsigu

iente comparac ión con Jaspers no carezca 

de interés, la ausencia prác t icamente total 

de d iscrepancias («es tamos de acuerdo 

en todas las cuest iones bás icas»- escribió 

Arendt a Jaspers - (p. 110)) se convier te 

en una plácida exposición de a lgunos as

pectos del amable , aunque compromet ido , 

pensamien to de Jaspers . 

El cuarto y últ imo capítulo, «La per

sona arendtiana», es con diferencia el que 

más se deja leer independientemente. En la 

medida en que trata de Hannah Arendt en 

cuanto persona, los e lementos biográficos 

tienen mayor presencia que en los capítulos 

anteriores. Tres son los aspectos de la per

sonalidad de Arendt que se consideran espe

cíficamente: su judeidad (que no juda i smo) , 

su feminismo y su relación con el propio 

cuerpo. Respecto al primero, Betz Hull nos 

recuerda las duras críticas recibidas por 

Arendt, a raíz de la publicación de «Eich

mann en Jerusalem), por parte de aquellos 

judíos que no consideraron suficientemente 

severo su tratamiento de Eichmann y, so

bre todo, se negaron a aceptar la denuncia 

arendtiana de la actitud de los líderes judíos 

que «cooperaron, de un modo u otro, por 

una u otra razón, con los nazis» (p. 125). 

Por lo demás , se destaca la complejidad e 

independencia del punto de vista de Arendt 

. A la vez que «negaba que pudiera «amar 

«algo tan ambiguo como un grupo étnico» 

(p. 125), no dudaba en sostener que «Eich

mann merecía morir por los cr ímenes que 

cometió durante la guerra» (p. 134) y que 

«si eres a tacado como jud ío , tienes que de

fenderte c o m o judío» (p. 137). Respecto al 

segundo aspecto, Betz Hull intenta defender 

a Arendt de quienes la acusaron de ser «una 

hembra partidaria de la primacía del macho 

(ajeníale male supremacist))) (p. 143) mos

trando que «la filosofía de Arendt y la teoría 

feminista comparten muchos compromisos 

teóricos y políticos» (p. 144). Las actitudes 

de Arendt frente a la judeidad y el femi

nismo tienen, en definitiva, algo en común. 

En palabras de Betz Hull: »Si se declara 

la guerra a los judíos , lucha por los judíos . 

Si se deniega a las mujeres la igualdad de 

salario, lucha por las mujeres. Pero crear un 

movimiento político separado y aislado es 

rechazar el mundo común que todos com

partimos y por el que somos responsables» 

(p. 145). Finalmente, respecto al tercer as

pecto, hay quien ha hablado del «desdeño 

[de Arendt ] por el cuerpo y sus procesos 

(por los que ...sentía «disgusto»)» (p. 161). 

Frente a esto, Betz Hull propone una lectura 

de Arendt según la cual el cuerpo no qu

edaría tan malparado, en la medida en que 

«funciona c o m o vehículo del discurso y los 

hechos de la acción política, con la capaci

dad de conformar las identidades individu

ales de los actores políticos» (p. 162). 

En definitiva, «La filosofía oculta de 

Hannah Arendt)) const i tuye una excelente 
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introducción a los aspectos más filosó

ficos de Arendt , sin por ello descuidar su 

interés por lo polít ico, c o m o no podía ser 

de otro modo . Podría quizá crit icarse el or

den exposi t ivo, que presupone a veces al

gún conoc imien to previo de la autora y cae 

otras veces en innecesarias repet ic iones , 

así como algunas digresiones que se alejan 

en demasía de la principal línea a rgumen-

tal. Pero se trata de pequeños detalles que 

apenas d i sminuyen el valor de la obra en 

su conjunto. 

Dr. Lluís M. Pujadas Torres 

DUQUE, Félix (2009) : Poe. La mala conciencia de la modernidad. 

Madrid. Ediciones Arte y Estética. 306 pp. 

El libro se compone de ocho ensayos que 

fundamentalmente giran en torno a una idea: 

Poe es el primer autor que escribe la moder

nidad, tanto desde el punto de vista del con

tenido como de la forma literaria. Todos los 

textos son excelentes, independientemente 

de que el lector comparta o no el planteami

ento o el punto de vista de los autores. 

Dorothea VON M Ü C K E : «Entre la patología y la moral idad: «El demon io de la pervers idad»» 

La autora anal iza el relato «El d e m o n i o 

de la pervers idad». Lo que Poe l lama «el 

demon io de la pervers idad» es la capaci 

dad del ser h u m a n o para contradeci r o so 

cavar todo e squema inteligible.Von M ü c k e 

sitúa la afirmación de la exis tencia en el 

ser h u m a n o de un impulso esenc ia lmente 

perverso en el contex to de la expl icación 

del origen del mal de San Agust ín , pasando 

por la teoría de la libertad kant iana y finali

zando en la psiquiatría clínica, que despoja 

la perversión de su contenido moral para 

entender la c o m o un fenómeno exclusiva

mente patológico. Lo más interesante es la 

comparac ión entre Poe y Kant. Poe carac

teriza su diablo de la pervers idad en térmi

nos s imilares a los kant ianos: una fuerza 

o impulso gratui to que pone en marcha la 

acción humana . Pero si bien en Kant la ac

ción libre es la acción conforme al deber, 

en Poe sucede lo contrar io: la naturaleza 

radicalmente desinteresada del impulso de 

perversidad, extrae su fuerza prec i samente 

por oposición a la razón y al deber. 

David CUNNINGIIAM: «El cuento de la modern idad : Poe, Benjamín y el relato de la 

met rópol i» 

Part iendo del relato «El hombre de la 

mul t i tud», y s iguiendo la estela de A d o r n o 

en su Teoría estética Cunn igham quiere 

mostrar la íntima conexión que existe en

tre el género literario «relato breve» y la 

exper iencia y la cultura met ropol i tanas . 
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Para ello t oma c o m o punto de referencia 

«El pintor de la vida mode rna» (1863) de 

Baudela i re , «El narrador» (1936) y el El 

París del Segundo Imperio en Baudelaire 

(1938) , de Walter Benjamín. El autor ex

plica las nuevas condic iones de vida que 

creó la economía de mercado : el domin io 

de la economía monetar ia (S immel ) , la cir

culación de la información deb ido al cam

bio en los t ranspor tes y en las comun ica 

c iones y los camb ios que el desarrol lo de 

la prensa provoca en la producción literaria 

urbana: la información breve, abrupta , e m 

pezó a hacerle la compe tenc ia al informe 

sosegado (Benjamín) . La espacia l idad met

ropol i tana que es t ructura la narración «El 

h o m b r e de la mul t i tud» es inseparable de 

este panorama. Tanto el conten ido del re

lato — u n h o m b r e pers igu iendo a otro en

tre una masa incesante de t r anseún tes—, 

c o m o su forma — r e l a t o b r e v e — , se ex

plica por la apar ic ión del espacio u rbano 

met ropol i t ano . Ahí radica su modern idad . 

Pero lo que hace de Poe un escri tor único 

entre sus con t emporáneos es el g rado con 

que a partir de 1840 estos aspectos de la 

condic ión met ropol i t ana se filtran en su 

escri tura de tal manera , que desestabi l iza 

cualquier división fácil entre el con tex to 

literario, la forma y el contenido . 

M A U R O PONZI: «Ebr iedad y terror. La mult i tud en Poe, Baudela i re y Benjamín» 

Ponzi interpreta el relato «El hombre 

de la mult i tud» c o m o la alegoría de los 

cambios radicales que ha exper imentado la 

topografia de la ciudad y la vida de los in

dividuos. Los cuentos de Poe nacen de una 

tesis y han sido construidos de manera pro

gramática para desarrollar esta tesis con un 

«efecto» poético. El meláncólico/7ív/7fcw del 

relato es la personificación de lo que implica 

la experiencia fragmentaria de lo moderno . 

La tesis del relato es que para tener la expe

riencia de lo moderno hay que «sumergirse 

en la mult i tud». Poe estructura su cuento 

c o m o una fenomenología del fláneur cuya 

fascinación demónica está en lo inexplica

ble de su compor tamiento . Lo moderno ha 

alterado las conductas : el hombre mode rno 

necesita hacer desaparecer su individuali

dad entre la mult i tud porque en el fondo ha 

sido arrancado de toda relación duradera. 

A continuación comenta los puntos de en

cuentro entre Poe, Baudelaire y Benjamín: 

los dos poetas postularon la necesidad de 

una metodología literaria, reflexionaron 

sobre el carácter i r remediablemente finito 

de la concepción clásica de lo bello y por 

lo tanto apostaron por el rigor formal de la 

representación ya que lo destructivo de la 

modernidad ha provocado una fractura in

curable entre lo ideal y lo real. 

ENRIQUÍ-: LYNCH: « L O fantástico en Poe» 

Edgar Alian Poe figura entre los maes 

tros de la distorsión del «pac to hermenéut i -

co» que tiene lugar en la narrativa literaria 

moderna . Poe ha dado lugar a un mode lo 

de narración de l iberadamente artificioso en 

el que el d iseño del tránsi to de la realidad 

a la fantasía no se relata c o m o exper iencia 

sobrenatural s ino que se sugiere al lector 



TAULA 43 203 

c o m o acon tec imien to real. N o se da testi

mon io sino que más bien se cons t ruye un 

escenar io nar ra t ivamente plausible para la 

fantasía y se produce así un imaginar io sin 

la pauta de lo fabuloso, con la intención de 

lograr una ficción perfecta. Sin embargo es 

aquí donde se reconoce la impronta de Poe 

c o m o d iseñador de un rea l i smo l iberado de 

la relación de verdad c o m o cor responden

cia y c o m o maes t ro de una narrat iva que 

trasciende las dis t inciones genér icas basa

das en los mot ivos y en los temas . Ya no se 

tratará de presentar una exper iencia c o m o 

sobrenatural y fantástica por oposic ión a 

lo real, s ino de borrar la diferencia entre lo 

real y lo fantástico. Esto implica en suma, 

un nuevo concep to de exper iencia . En la 

propues ta de este nuevo concep to de lo que 

es «tener una exper iencia» radica su princi

pal cont r ibución a la modern idad . 

JULIÁN JIMÉNEZ HEFFERNAN: «Eureka , o el infierno de la re lación» 

En este ar t ículo J iménez Hefferman 

quiere resaltar la condición de Poe c o m o 

novelis ta abor tado. Eureka. Poema cos

mológico en prosa, debe verse c o m o la 

al ternat iva de género literario que Poe pro

pone a la forma dominan te de la novela 

realista. El relato per tenece a la est irpe 

de poemas filosóficos que arranca con el 

poema de Parménides . los fragmentos de 

Empédoc les . s igue con el De rerum natu

ra de Lucrec io e incluye los poemas cos

mológ icos en latín de Giordano Bruno. El 

exceso doctrinal del relato o ciertas formas 

exposi t ivas se expl ican por ese contexto 

renacent is ta y neopla tónico . Eureka es un 

texto híbr ido compues to de discursos de 

diversa procedencia : poética, ontològica, 

cosmológ ica , teológica y matemát ica . Que

da, por otra parte, la interpretación conven

cional que ve Eureka c o m o el texto Poe en 

el que se intensifica la pasión científica que 

adereza m u c h o s de sus relatos breves y to

dos sus relatos ex tensos . A u n q u e la ciencia 

se haga presente en la prosa de Poe de for

mas muy diversas , en Eureka el discurso 

científico es subord inado y servicial . Poe 

es literal cuando habla de Dios , del amor 

o de la unidad, y figurado cuando habla de 

una piedra, de un á tomo o de una fuerza. 

De ahí que podamos hablar de alegoría y 

más concre tamente de la alegoría científica 

de Eureka. 

JAIME SILES: «Filosofía del verso y filosofía de la compos ic ión : El pensamien to poét ico de 

Edgar Alian Poe» 

El p ropós i to de Siles es anal izar los 

rasgos más sobresa l ien tes del s is tema 

poét ico de Poe tal c o m o nos han sido 

t ransmi t idos en The Rational Verse (\iA2). 

The Philosofy of composi! ion (1846) y The 

Poetic Principie ( 1848-1849) . Poe fue un 

escri tor consc ien te que hizo con la poesía 

lo m i s m o que Nie tzche había hecho con 

la filosofía: despojar la de la serie de inter

pre tac iones que habían ido t ransformán

dola. Su filosofía de la compos ic ión em

pieza con una teoría del relato: sólo con 

el desen lace a la vista p o d e m o s dar al re

lato el a spec to de causa-efec to , así todos 
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los incidentes t ienden al desar ro l lo de la 

acción. Un relato debe cons t ru i rse con el 

obje t ivo de p rovocar un efecto. La bel leza, 

más que una cual idad es un «efecto» y su 

tono es el de «la t r is teza». Por eso deduce 

que la melancol ía es el más legí t imo de to

dos los tonos poét icos . El p lacer es té t ico 

p rov iene del estr ibi l lo porque proviene 

del sent ido de repet ición e ident idad. Las 

cons ide rac iones que desarrol la en The Po

ètic Principie han sido cons ideradas c o m o 

la pr imera apor tac ión nor teamer icana a la 

crítica estét ica literaria. Define la poesía 

c o m o «creación r í tmica de la bel leza». 

Para Poe la verdadera poesía sólo puede 

encont rarse en expres iones re la t ivamente 

breves . Frente al d idac t i smo que supone 

que el objeto ú l t imo de toda poesía es la 

verdad. Poe defiende el p o e m a escri to sólo 

por el poema. La precis ión, el l acon ismo 

y la senci l lez son sus m á x i m o s valores 

estét icos y cree que el poeta debe ser frío 

y desapas ionado . En lo que más m o d e r n o 

resulta Poe es en su afirmación de que la 

poesía no guarda n inguna relación ni con 

el deber ni con la verdad. 

PAUL PATRICK QUINN: «Filosofía de la Descompos ic ión : Buñuel y Poe» 

En este artículo Patrick Quinn realiza 

una comparación insólita: la obra de Buñuel 

con la de Poe. Su tesis es que «Buñuel lit

era lmente visualiza a Poe». Mediante la 

consideración de la relación de ciertos ele

mentos decisivos de la obra literaria de Poe 

con la filmografia de Buñuel — el espacio, 

las pervers iones, la figura de la mujer y la 

«mise en abyme» (un relato dentro de un 

re la to)—. constata la manera en que Buñuel 

se sirve de ciertos motivos presentes en Poe 

como armas dest inadas a der rumbar el or

den establecido. También quiere ver c ó m o 

Buñuel da vida y cuerpo a ciertos person

ajes e incidentes significativos del autor 

nor teamer icano. A m b o s artistas coinci

den en su deconstrucción de la Razón, de 

la Verdad y del Sujeto Transcendental del 

Romant ic i smo. En la obra de a m b o s se dan 

varios tipos de descomposic ión: de los cu

erpos, los espacios, de la mente de los per

sonajes, de la vigilia, de la cer t idumbre, de 

la razón, de las convenciones sociales, del 

texto y de la identidad del sujeto de la es

critura. En los dos autores, Eros y Tanatos 

polarizan su discurso sobre lo humano . Dos 

contextos , el gót ico y el freudiano sirven de 

puente entre los dos artistas. Remit iéndose 

a la obra de Víctor Fuentes La mirada de 

Buñuel,cine literatura}' vida (2005) , Quinn 

señala ciertos paralel ismos entre la «Casa 

Usher», Un perro andaluz y Viridiana', y 

entre esta úl t ima y «Leonor» , «El Cuervo» 

y «Annabe l Lee». Tomando la obra de Peter 

William Evans Los films de Buñuel. Subje

tividad)' deseo (1995) compara las mujeres 

virginales de Buñuel (Viridiana, Tristana 

y Séverine) con las protagonistas de los 

relatos de Poe. El autor afirma que Poe y 

Buñuel tienen en común que en ambos la 

mujer aparece como fantasma de lo que 

el hombre desea y teme al mi smo t iempo. 

Cabe reprochar a Patrick Quinn y a William 

Evans que establezcan sus comparac iones 

sin caer en la cuenta de que no es lo m i s m o 

una mujer virginal — las protagonistas de 

P o e — , y una mujer reprimida — l a s pro

tagonistas de Buñuel . 
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FÉLIX DUQUE: «El caso Ligeia. La mujer en Poe» 

El obje t ivo de D u q u e es esbozar a 
t ravés de la obra de Poe la act i tud entre 
pavor y fascinación del indiv iduo burgués 
de la c iv i l ización industr ial con respec to 
a la figura femenina. A part ir del ensayo 
El melado de composición y t en i endo en 
cuenta las c i r cuns tanc ias persona les de 
la vida de Poe, D u q u e hace una inter
pre tación on to lóg ico-ps icoana l í t i ca de 
los re la tos de Poe p r o t a g o n i z a d o s por un 
personaje femenino . R e c u p e r a n d o la ex
pl icación de la v incu lac ión entre a m o r 

y muer t e de los Escritos de juventud de 
Hegel , el autor centra su interpretación en 
el concep to de «t ránsi to» —el de la vida 
al texto, el del m o m e n t o de la lectura que 
hace resurgir la imagen , y el del horror al 
terror. Cierra el c í rculo he rmenéu t i co con
c luyendo que el sen t imien to de terror que 
susci tan los cuen tos de Poe se debe a que 
desve lan una fisura i r reparable en el o rden 
burgués : el m iedo del sujeto a la pérd ida 
s imból ica del falo deb ido a la acción de 
s t ructora de un útero den tado . 

M" Macarena Dengra Rosselló 




