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9

N OTA A L A S E G U N DA E D I C I Ó N

El concepto poíesis en la filosofía griega. Heráclito-Sofistas-Platón fue 
escrito en mis primeros años de estudiante en Heidelberg. Quise 
indagar, entonces, los orígenes de ese concepto. Pretendía fre-
nar mi impulso juvenil que, como lector apasionado de poesía 
y de poetas, me derramase hacia una especulación “poética” de 
aficionado. Una investigación sobre el nacimiento de esa pala-
bra tal vez pudiera llevar alguna luz sobre lo que, siglo a siglo, 
iba a ir significando, y estaba más a mano de un joven aprendiz 
de investigador.

Emilio Lledó
14 de enero de 2022

*
Para esta segunda edición le pedimos a don Emilio Lledó revisar 
el contenido del libro y, de acuerdo con sus indicaciones, se 
corrigieron algunas erratas. Asimismo, para facilitar la lectura 
y consulta de los lectores, el diseño de ajustó a los criterios de la 
colección pphu. 

Academia Mexicana de la Lengua
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10 NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

De igual modo se revisó el glosario y la concordancia del 
índice de pasajes. A la vez que se actualizó el diseño y presenta-
ción tipográfica según los criterios actuales de la colección. Es-
peramos que esta nueva edición sea de mayor accesibilidad para 
los lectores.

Academia Mexicana de la Lengua

Book POIESIS SEGUNDA EDICION.indb   10Book POIESIS SEGUNDA EDICION.indb   10 31/05/22   17:5831/05/22   17:58



13

N OTA D E L AU TO R *

Recuerdo el día en que se me ocurrió el tema que se plantea en 
este libro. Siempre he sido lector de poesía y siempre me inte-
resó entender qué forma de expresión la sustenta: qué dice, qué 
indica, qué mundo significativo es el que el lenguaje poético 
nos deja ver dentro de esa otra inmensa estructura esencial en la 
comunicación y entendimiento de los seres humanos. Una forma 
de “ser” destinada, en principio, a señalar el mundo y sus cosas, 
y que acabó señalándose a sí misma y construyendo un universo 
de idealidades, de emociones, que enriquecen la inteligencia y 
la sensibilidad.

Ese día, un amigo me había comentado que Jorge Guillén, 
que había venido de los Estados Unidos, quería encontrarse con 
algunos estudiantes en el café Gijón de Madrid. Montse, mi novia 
entonces, me animó a que llevara el libro que ella me había rega-
lado unos meses antes. Era un ejemplar de Cántico, publicado en 
1945 por la editorial Litoral de México y en el que había escrito, 
como dedicatoria, un par de versos de ese libro: “¡Tanto impulso, 
que corre a mi destino, desemboca en tu mundo!” Se la en-
señamos a Guillén, que nos pidió permiso para rededicárnoslo. 
Escribió: “Para Emilio Lledó Íñigo con deseo de amistad ejer-
cida en conversación y lectura, Jorge Guillén, Madrid, Café Gijón 
9-XII-1951”.

* Esta nota acompaña la edición de 2010 de la obra.
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14 EMILIO LLEDÓ  /  EL CONCEPTO POÍESIS EN LA FILOSOFÍA GRIEGA

No recuerdo concretamente lo que hablamos, pero sé que 
fueron, en principio, temas absolutamente normales: la vida de 
Madrid, de la universidad, de la política, de literatura. Los días 
siguientes a ese inolvidable encuentro daba vueltas a las dos dedi-
catorias, a las dos formas de lenguaje que manifestaba su escri-
tura. En uno se recogía un sentimiento, una emoción juvenil, una 
sintonía sonora con el poema de donde eran esos versos, “Salva-
ción de la primavera”, y que es uno de los poemas de amor más 
hermosos de toda la literatura. Y el creador de ese poema, para-
dójicamente, me había dedicado el libro en otro tono. Sus cari-
ñosas palabras, aunque aludían a la amistad, a la lectura, al diálogo, 
formaban sólo un espacio cotidiano, un ejercicio previo a ese 
mundo del que brotaban los sones de Cántico que la otra dedica-
toria recogía. Yo pensaba, sin embargo, en las otras palabras, en 
ese fondo que yacía en la intimidad del poeta y del que nacía su 
creación literaria. Un fondo que me llevaba, una vez más, hacia 
el misterio de ese original universo del decir. Tendría que añadir 
que muchos de los estudiantes de mi generación respirábamos, 
para sobrevivir, el aire de la gran poesía nacida no mucho antes 
de nosotros. Antonio Machado, Juan Ramón, Neruda, Lorca, 
Miguel Hernández eran un alimento necesario. Y aunque en-
tonces apenas sabía algo de filosofía del lenguaje me preocupaba, 
repito, esa cuestión de “qué dicen los poetas, de qué hablan”.

Cuando al acabar mis estudios de licenciatura en 1952 mar-
ché a Heidelberg, continuaba dándole vueltas al problema de la 
poesía e imaginaba que debía, como un posible trabajo de inves-
tigación, no tanto elucubrar, teorizar, sobre esas cuestiones de-
masiado ambiciosas para mis fuerzas y mis conocimientos, sino 
indagar en los orígenes de esa palabra que era, como tantos con-
ceptos de la cultura, una palabra griega. No estoy seguro de que 
con ello pretendiera solucionar mi particular problema, pero 
supongo que debí pensar que, a lo mejor, merecía la pena em-
barcarse por esos derroteros, estudiar el origen del concepto de 
“poesía”, analizar los primeros textos y plantear esas perspec-
tivas que se indican en el prólogo que escribí en 1955 para la 
edición que habría de aparecer unos años más tarde.
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15NOTA DEL AUTOR

Por supuesto que si hoy me pusiera a estudiar la estructura 
y la semántica del universo de los poetas, el libro, si es que era 
capaz de mantener la osadía de escribirlo, sería muy distinto de 
éste que se reedita ahora. Y no sólo por la bibliografía que haya 
podido llover sobre tan fructífero campo después de casi sesenta 
años, sino porque, a lo largo de la vida, uno se enriquece o, al 
menos, debería enriquecerse intelectualmente y, por muy poco 
que hayamos aprendido, se amplían los horizontes con nuevas e 
inesperadas luces.

Pero aquellos tiempos en Heidelberg, estudiando filosofía y 
filología griega y aprendiendo una forma de trabajo intelectual 
muy distinta de lo que yo conocía, me pareció que más allá de 
esa reflexión sobre el fenómeno del lenguaje poético podía resul-
tar, tal vez, interesante, emprender un trabajo riguroso, erudito, 
en lo que a mí se me alcanzase y, desde luego, más modesto. Este 
libro fruto de aquellos años de estudio en Alemania es, en parte, 
memoria de aquel juvenil propósito.

Alguna vez me habían planteado la posibilidad de reeditarlo, pero 
me pareció que tendría que revisarlo a fondo. Ello me habría lleva-
do, como decía, a escribir otro libro, otro libro distinto. Desde que 
fue escrito y publicado cambian las perspectivas y, por supuesto, 
cambia la vida histórica, la vida intelectual, nuestra propia vida.

Sólo la afectuosa insistencia de Alfonso Silván, a quien real-
mente se debe esta edición, acabó por convencerme. Me puse 
a releerlo, con cierta prevención, y acabé por descubrir que, a 
pesar de los años transcurridos, la sustancia, la “manera de ser”, 
de este escrito, que respondía a mis intereses de entonces y a mi 
experiencia en la universidad alemana, mantenía vivo su sentido 
y sus inquietudes intelectuales. Y ello porque sigue vivo para mí 
no sólo el interés por el lenguaje poético que nos abre las puertas 
de ese infinito territorio del ser y el sentir, sino por el lenguaje 
en sí mismo —“ese puente de unión entre seres eternamente 
separados”— un puente que acoge, que llena de luz, que abre el 
mundo, que hace fructificar nuestro cerebro, pero que también 
oscurece, engaña, manipula y destroza la posibilidad de pensar.
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16 EMILIO LLEDÓ  /  EL CONCEPTO POÍESIS EN LA FILOSOFÍA GRIEGA

Aparte de los pequeños retoques estilísticos, hemos tradu-
cido los textos griegos que aparecían sin traducción en la pri-
mera edición. Hemos añadido, además de la transliteración, un 
glosario para facilitar alguna cuestión terminológica y hemos 
completado con un apéndice bibliográfico de obras que sobre 
nuestro tema hayan aparecido en estos años.

Estas líneas de prólogo se abrían refiriéndome a dos dedica-
torias. Al final de ellas quiero hablar también de una dedicatoria 
implícita para Alfonso Silván, manifestación de mi agradecimiento 
por su amistosa y competente ayuda. Si este trabajo puede se-
guir manteniendo interés a él se lo debo. Me gustaría que fuese 
digno de nuestro empeño.

Emilio Lledó
Madrid, 5 de noviembre de 2010
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17

I N T R O D U C C I Ó N

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον αὐτὰ ἐξ αὐτῶν καὶ μα-
θητέον καὶ ζητητέον ἢ ἐκ τῶν ὀνομάτων.*

Platón

Este trabajo ha surgido de la consideración de un tema de doble 
aspecto. El primero, que se refiere más a la filología, nos con-
duce a un problema que tiene un origen histórico: el cambio de 
significado de una palabra en el transcurso de su evolución. El 
segundo, que apunta más a la filosofía, nos lleva hasta la preten-
sión íntima de un autor, concretamente Platón, y a preguntar-
nos qué quería decir filosofía para él, como medio de solucionar 
la contradicción que plantea la abierta y repetida crítica de la 
poíesis, precisamente en un autor que tantas veces expresó su pen-
samiento por cauces “poéticos”.

Por lo que respecta al primer problema, podríamos plan-
tearlo de la siguiente manera: ¿Cómo ha sido posible que un 
concepto que significó el “hacer” en su sentido concreto y ma-
terial, fuese descargándose poco a poco de esta significación, 
llegando a adquirir otra opuesta: la sublimación, y en muchos casos 
el apartamiento y la repulsa de esa misma materia, en cuyo ma-
nejo real surgió el vocablo? ¿En qué momento podría preci-
sarse tal giro? ¿Hasta qué punto se realizó ya este cambio en Gre-
cia y poíesis significó para los griegos lo que hoy significa para 
nosotros?

* “Hay que buscar y sacar el conocimiento a partir de los seres mismos 
más que de los nombres”, Platón, Crátilo 439b.
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18 EMILIO LLEDÓ  /  EL CONCEPTO POÍESIS EN LA FILOSOFÍA GRIEGA

Si esta primera parte, pues, se refiere especialmente a la filo-
logía, no puede ser abordada sólo desde ella. Hay que recurrir 
también a la filosofía del lenguaje, más que como estructuración 
ideal de unos determinados comportamientos idiomáticos, como 
intento de llegar, en lo posible, a este primer momento en que 
palabra y realidad significada comenzaron a relacionarse y a 
exigirse.

El estudio de una palabra o el análisis de un concepto es tanto 
más fecundo cuanto más se puede reducir a su origen, antes aún 
de que surgiera la metáfora o la generalización.

Esto, además, presenta en la filosofía griega una verdadera 
“situación de privilegio”, que no ha podido tener la filosofía 
posterior. Toda filosofía que surgió a partir de las especulaciones 
de los griegos, se ha movido ya en el mundo conceptual creado 
por ellos. Esto quiere decir que ha estado condicionada en mayor 
o menor grado por el vocabulario filosófico griego. Naturalmente 
que este condicionamiento no significa que toda la filosofía occi-
dental haya sido un puro juego de conceptos heredados y se 
haya despreciado el mismo progreso del pensamiento, de la so-
ciedad, del saber, etc., de los que tantas veces es exponente, más 
o menos consciente, la meditación filosófica. Sin embargo, no 
cabe duda de que la filosofía occidental es, en definitiva, una 
tradición y una herencia, ni de que la formación de ese capital 
tuvo lugar a lo largo de tres siglos de la historia de Grecia.

Es posible que el influjo del Oriente no sea tan escaso como 
afirma una buena parte de los historiadores modernos, y que el 
comienzo del pensamiento griego tuviera determinaciones e in-
flujos míticos de religiones orientales. A pesar de todo, no desapa-
rece por ello esta situación de privilegio antes aludida, porque 
la relación inteligencia-realidad se expresó en un idioma, que no 
tanto por sí mismo cuanto por ser o tender a una “conceptua-
ción filosófica”, presentó la más absoluta originalidad.

Ahora bien, el vocabulario filosófico surgió antes de que el 
mismo idioma empezase a configurarse de una manera abstracta. 
Fue la prosa jonia, y, exactamente, el progreso de la medicina, 
lo que dio al idioma griego una configuración especial, que em-
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19INTRODUCCIÓN

pezó a funcionar por sí misma como tal idioma. Así se llegó a 
olvidar, por la misma perfección que tal estructuración tenía, si 
no el propio contenido, sí, al menos, este origen, en el que la 
palabra fue, entre otras cosas, el modo de comunicación de una 
realidad aprehendida por los sentidos.

Hasta esta última reducción, en la medida en que esto sea 
posible, hay que llevar cualquier estudio que se haga de la filo-
sofía griega. Pero este análisis o “reducción al origen” hay que 
hacerlo única y exclusivamente con los instrumentos que la cien-
cia filológica, histórica, etc., ofrezca.

El estudio de la filosofía griega, si quiere ser fecundo, ha de ser, 
pues, científico y objetivo. Cualquier aproximación a ella que no 
tenga estos presupuestos, conduce a un misticismo impreciso e 
incoherente, que, en última instancia, podrá tener un cierto valor 
dentro de una cierta estructura metafísica, pero que no tiene que 
ver nada con la filosofía griega como tal filosofía.

El paso primero e imprescindible ha de estar dado en fun-
ción de la objetividad. Sólo dentro de ella es posible un mínimo 
de interpretación. Porque si hay algo donde tal interpretación se 
preste a error, es precisamente en aquel periodo de la filosofía 
griega, del que apenas nos quedan unos cuantos fragmentos, que 
únicamente pueden abrirnos su sentido, conectándolos con la 
realidad en que surgieron. Realidad quiere decir: historia, polí-
tica, religión, sociedad, literatura, etcétera.

La fuerza, la originalidad de muchos de estos fragmentos, 
tiene un poder de sugerencia tal, que ha bastado para hacer me-
ditar largamente a muchos pensadores. Pero esto es ya muy dis-
tinto de “entender” la filosofía griega, y muy distinto también de 
lo que hizo Hegel cuando afirmó que no había un solo fragmento 
de Heráclito que él no hubiese insertado en su propia filosofía. 
Hegel hizo otra cosa que interpretar a Heráclito desde su pro-
pio pensamiento; Hegel lo “leyó” profundamente y supo descu-
brir su núcleo intelectual y concordar con él.

Quizá la mayor dificultad que presenta el perseguir un con-
cepto a través de la filosofía presocrática, es el estado fragmen-
tario, en el mejor de los casos, de las fuentes. Ello motiva el que 
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20 EMILIO LLEDÓ  /  EL CONCEPTO POÍESIS EN LA FILOSOFÍA GRIEGA

no pueda verse la evolución ni el desarrollo natural del vocablo, 
y que en dos textos inmediatos en la transmisión, pero relativa-
mente lejanos en la historia, se presente la misma palabra con 
sentidos diferentes, de los cuales el segundo ha sido resultado del 
primero. El proceso y los eslabones intermedios que justifica-
rían tal resultado, han desaparecido.

En cuanto a la segunda cuestión, puede formularse así: ¿Qué 
sentido dio Platón a la palabra “poíesis”? ¿Qué relación hay entre 
esto y el destierro de los poetas de la república? ¿Dónde pueden 
hallarse los precedentes para la concepción platónica de poíesis?

Los pasajes platónicos están estudiados según el orden crono-
lógico de los diálogos establecido por Wilamowitz. Así es posi-
ble seguir el proceso que, dentro ya de la obra de Platón, pueda 
presentar el concepto poíesis.

1955
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CAPÍTULO II

E L N AC I M I E N TO  D E L C O N C E P TO

Im Griechischen bildet sich die “abstrakte”
Auffassung alles Geistigen und Seelischen

vor unsern Augen.1

B. Snell 

1 .  E L S U F I J O  – σις  / – s i s

La evolución de la lengua griega va estrechamente unida a su 
historia. El desarrollo del pensamiento desde Homero hasta la 
época helenística, con las exigencias que este proceso intelec-
tual imponía a la expresión, fue el conformador del lenguaje fi-
losófico y científico y, en definitiva, del pensamiento abstracto. 
Esta paulatina configuración del idioma dio origen a una mayor 
riqueza de sustantivos.

Mientras el verbo caracteriza, más bien, un proceso que 
apunta a lo concreto, el sustantivo dice relación a un momento 
fijo de ese proceso y, por consiguiente, a una abstracción de él. 
De esta manera el idioma, como expresión del pensamiento, 
indicó en Grecia una separación de lo puramente visual o inme-
diato hacia lo intelectual.

Toda una serie de sufijos determinaron en cierta manera el 
modo de esa abstracción. Uno de estos sufijos, de capital im-
portancia en la lengua griega, es el sufijo –σις. Este sufijo pro-
cede del indoeuropeo *–ti y ha formado una gran cantidad de 
sustantivos. Estos sustantivos, si bien no muy numerosos, los 
encontramos ya en Homero. Kretschmer2 afirma que estos con-
ceptos abstractos surgieron de la representación plástica de fuer-
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36 EMILIO LLEDÓ  /  EL CONCEPTO POÍESIS EN LA FILOSOFÍA GRIEGA

zas divinas. Así, por ejemplo, Νέμεσις / Némesis es, originalmente, 
la “restituidora” y después la “restitución” como tal. Otro punto 
de partida puede verse, según Kretschmer, en los colectivos-con-
cretos, como, por ejemplo, βάσις (paso), ξύνεσις (encuentro, 
comprensión), ἄροσις (tierra de labor), ya que lo abstracto sur-
gió de lo concreto y no al revés, como quiere Brugmann.3

Estos colectivos-concretos, que dieron lugar a abstractos, los 
encontramos en todo el periodo que va de Homero a Platón en 
palabras como οἴκησις (habitación), βρῶσις (alimento), etc. Mü-
ller4 había objetado ya que era erróneo el considerar δόσις ὀλίγη 
τε φίλη τε, “lo que dan es poco pero grande el afecto”.5

En Heráclito6 encontramos palabras como φρόνησις / phró-
nesis (pensamiento),7 μάθησις (aprendizaje),8 γνῶσις (conoci-
miento),9 ὄψις (visión).10 Los verbos que originaron tales sus-
tantivos indicaban, casi siempre, una relación intelectual esta-
blecida entre el hombre y el mundo circundante.

Una mirada de conjunto sobre el empleo de estos sustanti-
vos nos muestra cómo es ya en el periodo clásico, ante las exi-
gencias de la prosa científica, cuando estos nombres dan un se-
llo inconfundible al idioma griego. Así, mientras en Homero 
sólo encontramos 55 ejemplos, 11 en Hesíodo y los himnos ho-
méricos y 41 en los líricos y presocráticos, en el periodo clásico 
que va de Esquilo a Aristóteles, tenemos 1 097 sustantivos de 
este género y 630 en el vocabulario de los médicos hipocráti-
cos.11 Esta abundancia comienza a observarse en los prosistas 
jonios, concretamente en Heródoto e Hipócrates.

Estos derivados en –σις han dado lugar a los nombres de 
acción, mientras que los en –μα se referían, más bien, a un estado 
pasivo. Así, por ejemplo, μάθησις significa “la acción de apren-
der”, mientras que μάθημα significa “el objeto del estudio”. Un 
ejemplo hipocrático lo tenemos también en la palabra ἕλκωσις 
que significa “la ulceración”, mientras que ἕλκωμα significa “la 
úlcera”.
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37CAPÍTULO II  /  EL NACIMIENTO DEL CONCEPTO

2 .  Ποίησις  / p o í ē s i s

La palabra ποίησις deverbativo de ποιέω aparece por primera 
vez en un prosista jonio, Heródoto. En él se da con las dos sig-
nificaciones, a las que posteriormente seguirá apuntando dicha 
palabra: El primer texto de Heródoto dice: καὶ τούτοσι τῶν 
Ἑλλήνων οἱ ἐν ποιήσι γενόμενοι ἐχρήσαντο.12 Comparándolos 
con los egipcios, Heródoto añade que aquellos de los griegos 
“que trataron de poesía, también habían hecho uso de tales cosas”. 
Esta primera significación es, pues, la que posteriormente pre-
dominará; aquella por la que se caracteriza la creación literaria 
del poeta.

El segundo texto de Heródoto,13 en el que ποίησις aparece 
con la significación de “fabricación”, “confección”, “prepa-
ración”, se refiere al sentido primero y originario de ποιέω: 
εἰπάντων δὲ τῆς ποιήιος πέρι τοῦ εἵματος εἶπε. Los enviados de 
Cambises explican al rey de los etíopes cómo ha sido “prepa-
rado” el presente de mirra que le ofrecen. Se refiere, pues, a la 
preparación de algo concreto y material. Sin embargo, el sentido 
abstracto de este término se determina por el τὸν λόγον con 
que tienen que explicar la confección de esa mirra. No se trata 
únicamente de los ingredientes que la componen, sino del modo 
como han sido compuestos y de la relación en que estos ingre-
dientes intervienen. Ποίησις representa así, más que la simple 
acción concreta, que podía haberse expresado con cualquier 
forma de ποιέω, la estructura conformadora de una determinada 
realidad, a la que el Logos puede perfectamente aplicarse.

Un poco más adelante, en el mismo párrafo, vuelve He-
ródoto a repetir la misma palabra: ἐπίθετο αὐτοῦ τὴν ποίησιν,  
ὑπερησθεὶς τῷ πόματι. Aquí se pregunta también por la fabri-
cación de un vino. Lo mismo que en el ejemplo anterior, ποίησις 
significa, no tanto el objeto en sí, cuanto el modo de su com-
posición. Por eso esta palabra trasciende siempre el puro objeto, 
para el que ya había un nombre determinado (μύρον-οἶνον), 
que, en cierto sentido, podríamos decir, son los de esa ποίησις, 
sus concretizaciones.
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Estos dos tipos de sufijos –σις, –μα / –sis, –ma  expresan, 
respectivamente, la “acción pura” y el “resultado de la acción”. 
Concretamente, en ποίησις significa la “creación como tal”, con-
siderada como un proceso activo; mientras que ποίημα signifi-
cará “poema”, “canto” como objeto de esa ποίησις. Este sentido 
de ποίημα como resultado, más exactamente aún, como objeto, 
está muy claro en Heródoto.14

Naturalmente que ha habido interferencias de ambos con-
ceptos, como puede observarse, por ejemplo, en Tucídides,15 
donde ποίησις está tomada en el sentido de ποίημα: τῇ Ὁμήρου 
αὖ ποιήσει εἴ τι χρὴ κἀνταῦθα πιστεύειν, “si también en esto 
hemos de creer al poema de Homero”. Posteriormente en Pla-
tón16 parecen confundirse ambas significaciones. Hay un pasaje del 
Timeo,17 aducido por Chantraine como ejemplo de esta confu-
sión de significaciones,18 donde Platón, refiriéndose a los versos 
de Solón, dice: καθάπερ λέγει πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιή-
σει, “como él mismo afirmó en muchos pasajes de su poesía”. 
Röttger19 objeta que ποίημα no tiene nunca esta significación 
colectiva y aduce como ejemplo otros pasajes del Fedón20 y del 
Timeo.21

El hecho de que ποίησις signifique, como afirma Holt, la 
obra poética “tout entiè”, mientras ποίημα el “chant particu-
lier”,22 está posteriormente atestiguado por Hermógenes23 com-
parando estas palabras con διήγησις / diḗgēsis-διήγημα / diḗgēma, 
y las ejemplifica: ποίησις: ἡ Ἰλιάς, — μα: ἀσπιδοποιία, διήγησις: 
ἡ ἱστορία Ἡροδότου, — μα: τὸ κατὰ Ἀρίωνα, “poíesis: la Ilíada, 
poíema: La forja del escudo; diégesis (relato): la Historia de He-
ródoto, diégema (fábula): la de Arión”.

Sin embargo, esto nos conduce a una consideración pura-
mente formal de la palabra. En Hermógenes se había parado ya 
su desarrollo vivo y su original sentido, para quedar convertida en 
una simple fórmula o clasificación retórica.

El otro texto de Tucídides24 nos presenta la palabra ποίησις 
en un sentido parecido al que vimos en Heródoto.25 En el pasaje 
de Tucídides se habla de la fabricación de barcos (νεῶν ποίησιν) 
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y observamos una construcción paralela, que podríamos esque-
matizar así:

λιμένων χῶσιν construcción de diques 
τειχῶν οἰκοδóμησιν alzado de muros 
νεῶν ποίησιν fabricación de naves

El primer sustantivo en –σις, χῶσιν, es derivado de χόω y 
significa la acción de levantar un muro o dique. Esta palabra es 
usada únicamente por Tucídides. En su lugar es más corriente 
χῶμα, que también vemos en el mismo autor,26 con el sentido 
de “terraplén”. Pero en este pasaje nos encontramos con un in-
teresante momento de creación idiomática: χῶμα no habría po-
dido sustituir a χῶσιν. Se trata de una expectativa ante algo que 
se está realizando; de ahí los tres sustantivos en –σις. Ante χῶμα 
no tendría sentido ἐπέμενον τελεσθῆναι, “esperaban a que es-
tuviera acabada”, pero sí ante χῶσιν. El primero indica el resul-
tado, el dique o terraplén ya hecho; el segundo la acción, que es, 
precisamente, considerada en su sentido durativo, lo que quiere 
destacar Tucídides.

Lo mismo sucede con οἰκοδόμησιν “acción de edificar”, 
en oposición a οἰκοδόμημα, que indica el “edificio”.27

Por último νεῶν ποίησις. Aquí ποίησις tiene el significado 
primitivo de “hacer”. Es, pues, la sustantivación de ποιέω en su 
acepción originaria. Pocos pasajes tan claros como éste para ilus-
trarnos el vocablo. Frente al ἐπέμενον τελεσθῆναι, ποίησιν 
no es más que un devenir, una acción pura. Este sentido dinámico 
estará continuamente presente en el concepto, por mucho que 
evolucione.

Ποίησις así concebida, no ha de considerarse como la abs-
tracción de un resultado determinado, sino como el proceso, el 
desarrollo temporal de una acción que ha de culminar en un 
objeto, que tendrá, como veremos más adelante, características 
peculiares. No presupone, pues, la existencia de su objeto, ni 
puede entenderse como la abstracción fija de él; su abstracción 
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es la “todavía no realización” del objeto a que tiende, y su exis-
tencia es tan concreta como la de su resultado.

Mientras en los trágicos28 apenas si aparece la palabra ποίησις, 
encontramos en la comedia griega, concretamente en Aris-
tófanes, tres pasajes, donde se presenta esta palabra con la grafía 
ποίησις.

En Las ranas de Aristófanes,29 en la discusión entre Eurí-
pides y Esquilo, aparece en boca de éste ποίησις en el siguien-
te contexto: Ὅτι ἡ  πόησις οὐχὶ  συντέθνηκέ μοι, τούτῳ δὲ 
συντέθνηκεν. Esquilo afirma que su propia poesía no morirá 
con él, mientras que no ocurrirá lo mismo con la de Eurípides. 
Πόησις quiere decir aquí toda la creación poética del autor, sus 
obras.

Un poco más adelante, en la misma comedia, pone Aristófa-
nes en boca de Eurípides los siguientes versos:30 καὶ μην ἐμαυτὸν 
μέν γε, τὴν πόησιν οἶός εὶμι, ἐν τοῖσιν ὑστάτοις φράσω. La pala-
bra está aquí ya perfectamente estructurada; “de lo que soy capaz 
en poesía”. Se refiere concretamente a la obra de los trágicos. En 
ella se cumplen plenamente los requisitos de la creación como 
tal. Ποίησις, sin embargo, no quiere decir poesía en un sentido 
moderno, como capacidad lírica; más bien apunta a lo que tie-
ne de construcción material, de representación, o sea de míme-
sis de una realidad, que vive un determinado momento sobre la 
escena. El contexto nos ayuda a esta interpretación; en él se habla 
de teatro como tal, de espectadores y trucos, de contorsiones y 
gestos, que constituyen la esencia de la mímesis artística.

También en la misma obra,31 con idéntico sentido que en el 
pasaje anterior, encontramos la palabra referida a la labor poética 
de Esquilo y Eurípides. Estos pretenden poner en una balanza 
sus versos para saber quién es mejor poeta: Ἐπὶ τὸν σταθμὸν 
γὰρ αὐτὸν ἀγαγεῖν βούλομαι, ὅπερ ἐξελέγξει τὴν πόησιν νῷν  
μόνον.

En otro pasaje de Las ranas32 tropezamos con ἀνδρὶ ποήσαντι 
en lugar de ποιητής / poiētḗs.33

Por último, y a propósito de Agatón, el τραγῳδοποιός  
Aristófanes34 nos dice: προθυσόμενος, ἔοικε, τῆς  ποήσεως. La 
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temática que aparece en este pasaje es la misma que en Las ranas, 
verso 907, y πόησις tiene el mismo sentido que allí.

Ποίησις con el significado de confección aparece frecuen-
temente en las inscripciones griegas.35 También, tomada de la 
prosa jonia, la encontramos en oradores como Isócrates, Esqui-
nes, Demóstenes, etc. Pero el análisis de sus pasajes cae fuera de 
este estudio y no añaden nada nuevo a él.
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