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CAPÍTULO 25 

DE LO POLÍTICO CON LO HOMÉRICO: LA EXPERIENCIA 
POÉTICA COMO CATEGORÍA POLÍTICA EN EL 

PENSAMIENTO DE HANNAH ARENDT 

DR. ANTONIO ALÍAS 
Universidad de Granada, España 

RESUMEN 

A partir de la conocida reflexión en la que Hannah Arendt vincula al concepto de 
política una lectura desde los poemas homéricos, este trabajo pretende revisar el sen-
tido poético –de lo político– que de ahí se extrae. Lejos entonces de poder considerarse 
mero referente clásico, la presencia del poeta griego en el pensamiento de Arendt su-
pone, ciertamente, la intervención crítica respecto a la conformación –o el origen– teó-
rico de la política, que respondería sobre los presupuestos filosóficos en su estableci-
miento tradicional. La pensadora alemana señala, así, un vacío de sentido en la política 
moderna, además de propiciar –de nuevo– un desacuerdo entre filosofía y política, 
donde viene a reclamar –como ella misma denomina– una experiencia poética anterior 
que lo arbitre y, a su vez, sirva de clarificación histórica sobre un concepto en su mo-
derna decadencia.  
Sobre este preámbulo se revisarán los escritos dispersos –reunidos ya por Ursula Ludz 
en el libro Was ist Politik? (1993)– que conformaron el inacabado proyecto de Arendt 
titulado Introducción a la política (1956-1959), lugar donde la relación entre lo poético 
y lo político parece conjugarse. No obstante –de forma paralela y antes de que dieran 
como resultado Between Past and Future (1961) y, sobre todo, The Human Condition 
(1969)–, algunas cuestiones sobre estos aspectos también eran tratados en otros escritos 
contemporáneos. Ya sea de manera indirecta como refutación del origen de la filosofía 
en el texto titulado “Sócrates” o, con la clara intención de revisar “The Tradition of 
Political Thought” (1953), lo homérico actúa singularmente como revisión crítica de 
la política en otro tipo de reflexiones donde, como ocurre también en los artículos 
“The Permanence of the World and the Work of Art” (1958) –subsumido luego en el 
capítulo 23 de La condición humana– o “Kultur und Politik” (1959), donde la refle-
xión repara en esta ocasión sobre la poiesis como concepto que redefine las categorías 
politizadas de acción y trabajo para una mejor compresión de la obra de arte. Este 
hecho demostraría que, si bien no podemos leer en la teórica de la política un trabajo 
decididamente estético –ni denominar su pensamiento como poético–, sí conviene 
comprenderla desde estos indicios homéricos para, así, poder también pensar la polí-
tica como categoría disímil, pero fundamental, de lo que hoy denominamos literatura.  
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INTRODUCCIÓN 

No existe en la obra de Hannah Arendt un lugar exacto donde la política 
se desarrolle conceptualmente, aunque sí la reconocemos en la articula-
ción y deriva de sus partes en The Human Condition (1969): “Mientras 
que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo 
relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condi-
ción –no sólo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam– de toda 
vida política” (2018a, p. 22). La aporía en la que parece presentarse esta 
reflexión de la política, sin embargo, no debería de llevar a engaños por 
cuanto sabemos de la atención dispensada por la pensadora alemana al 
–muy complejo– hecho fundacional de la Cultura Occidental (Grecia, 
Roma, el cristianismo), cuestión que se delimita en distintos aspectos 
existenciales sobre un momento, ciertamente, decisivo o, como ella 
misma indica, la experiencia “de la acción como el comienzo de una 
nueva empresa” (2018b, p. 97). Una acción que Arendt, significativa-
mente, percibe como ejercicio inaugural de la pluralidad humana, pues 
ella nunca se constituye como gesto individual y sí colectivo. De hecho, 
lo que distinguiría la concepción de la política de la pensadora la ale-
mana de la aristotélica es que para ella la política no se constituye a partir 
de la forzada reunión de ciudadanos en un cuerpo social, sino desde la 
comunidad que surge en el entendimiento de la propia convivencia. Pre-
cisamente, esta idea de comunidad en tanto que acontecimiento público 
–“lo visible, lo percibido, lo reconocido” (Esposito, 2018, p. 116)– es lo 
que hace, en realidad, que la política sea percibida por Arendt como una 
acción comprometida “en establecer y preservar los cuerpos políticos”, 
dice el La condición humana, para crear, así, “la condición para el re-
cuerdo, esto es, para la historia” (2018, p. 22). En este sentido la política 
se origina como una promesa o, directamente, como una aspiración a la 
inmortalidad que, como bien ha advertido Esposito, poco tiene que ver 
con un instinto de autoconservación (2018, p. 117) y más con un cambio 
de estatuto (metafísico) hacia lo que permanece después de la muerte. 
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La revalorización de la existencia es, por tanto, el acontecimiento funda-
mental –o si quiere, el inicio de una segunda vida– una salida que, en la 
obra Arendt, se disemina por distintos textos –se desdobla, se multiplica 
y se repite– para dar ejemplo de un origen por contraste –a veces con-
tradictorio– de todos los aspectos que se contemplan dentro de la polí-
tica. Así, la referencia a Homero no parece mitificarse, pues el origen 
que la pensadora alemana detecta en sus poemas se sucede enfrentado a 
otro origen, digamos, más ortodoxo de la política: la violencia como 
gesto fundacional (Esposito, 2014). La dialéctica se establece, entonces, 
como un punto de partida complejo y en el que el poeta griego ya su-
pone una predeterminación del concepto anterior a cualquier registro 
historiográfico (político, filosófico). Si el objetivo de la política es, como 
ya hemos dicho, crear condiciones para la historia, la poesía de Homero 
es causa primera –y corrección de ésta–, esto es, la narración –la trans-
misión, la celebración, el canto– que prevalece inmaterialmente como 
potencia unificadora de la humanidad. Esto quiere decir que antes de la 
historia ya había una historia que contar; y que antes de la política otra 
experiencia (política) nos comprendía desde un relato común. El des-
ajuste conceptual o la distancia solo podía darse, entonces, en la natura-
leza poética del origen del imaginario occidental.  

1. LO POÉTICO, LO POLÍTICO 

De los fragmentos de aquel proyecto frustrado que fue la obra Introduc-
ción a la política (1956-1959) quedaron, no obstante, las ideas con las 
que Arendt pretendió abordar una cuestión fundamental y que, a lo 
largo de muchos años –y en distintos trabajos– de alguna manera había 
intentado responder: ¿qué es la política? En efecto, la pensadora alemana 
es testigo del desfondamiento de la política en el último cuarto del siglo 
XX, experiencia que le conduce a su necesario replanteamiento teórico 
y que al mismo tiempo supone, sin embargo, una exigencia conceptual 
para un pensamiento que, como el suyo, se desliga de la justificación 
filosófica en favor de su establecimiento poético. Es importante anotar 
que la pensadora alemana estaba muy familiarizada con la literatura 
griega en sus años de formación universitaria, por lo que no es de extra-
ñar que la poesía homérica sirviera de contrapunto sobre las exigencias 
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conceptuales de la filosofía. Precisamente, su interés por el pensamiento 
poético –probablemente concitado en su distinta relación con Heideg-
ger y Benjamin, pero también por su reconocido amor a la poesía– no 
solo abrigaba una problemática reflexión acerca de la filosofía como 
forma crítica (el fragmento), sino que además alumbraba un importante 
trabajo genealógico y de actualización “para comprender nuestro con-
cepto político de libertad como originalmente aparece en la polis 
griega”, donde es de gran importancia –detecta la pensadora– el “estre-
cho vínculo de lo político con lo homérico” (2018b, p. 158). A partir 
de esta relación Arendt activa, como acontecimiento de su propia expe-
riencia, el pensamiento en torno a la precariedad de la política moderna 
que, no obstante, conlleva una reflexión sobre el sentido fundamental 
de las epopeyas homéricas para el reconocimiento de “la grandiosa ex-
periencia de las potencialidades de una vida entre iguales”, es decir, para 
su entendimiento democrático a partir de los antiguos valores de la an-
tigua Grecia como son la isonomía y la isegoría. Que la pensadora ale-
mana acuda a los poemas de Homero no debe resultar inadecuado en 
este sentido, más aún cuando en estos fragmentos aparecen las reflexio-
nes políticas de Aristóteles como punto de partida, pues justamente 
Arendt realiza lo que, quizá, el filósofo estagirita no llegó a manifestar 
explícitamente: el carácter político –y no solo educador– del arte poé-
tica. No es casualidad, por tanto, que en su conceptualización de la po-
lítica la pensadora asuma una de las primeras teorizaciones poéticas 
como un a priori político, lo que hablaría –como ella supo ver– de una 
experiencia democrática no tanto por los valores que representa, sino 
por lo que trasciende y corrige de una origen mítico conflictivo. Aquí, 
pues, lo ético de homero.  

2. LA VIDA QUE PARTE: CANTAR, CONSERVAR, VIGORIZAR 

Aunque Arendt exprese abiertamente su desconfianza hacia la concep-
ción política moderna (2020, p. 67) –pero también en el ámbito de la 
tradición filosófica de la política (Platón) en la que se advierte cierto 
comienzo político–, la atención sobre la obra de arte homérica se sos-
tiene en cuestiones no exactamente políticas, sino poéticas. Si el fin úl-
timo de la política, como dice Arendt es “asegurar la vida en el sentido 
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más amplio” (2020, p. 67), a las representaciones artísticas –en este caso, 
los poemas homéricos– debieron de tener una importancia fundamental 
en la antigua Grecia, al menos la de garantizar la posteridad de sus hé-
roes, esto es, su gloria y su memoria. A esto mismo se refiere en el trabajo 
publicado originalmente como “Kultur und Politik” (1959) donde, a 
propósito de un debate conceptual sobre la incomodidad de la cultura 
tras las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (2014, p. 40), se-
ñala a las obras de arte –poiesis, producción–132 como una acción que, por 
sí misma, “tienen una relación más estrecha con la política que el resto 
de los objetos” (2014, p. 52). Precisamente la pensadora alemana busca 
conciliar aquí lo político con lo poético, es decir, dar con la performati-
vidad de las representaciones homéricas que –no podemos olvidar– ya 
apuntaban en la Antigüedad hacia cierta forma de conocimiento (mimé-
tico) del mundo y a ciertas funciones (sociales) dentro del ámbito de la 
polis. No es, desde luego, descabellado pensar que Arendt convoca en 
este trabajo –como en otros– a Aristóteles, pero justamente para dirimir 
la problemática escisión que, tal y como hemos ordenado los escritos del 
filósofo, separaría la política de la actividad artística, la poética. O dicho 
de otro modo, Arendt advierte de la deshumanización del arte al olvi-
darse que las producciones artísticas son, precisamente, condición pro-
pia de la humanidad. De este modo, para la pensadora alemana el as-
pecto político del pensamiento griego estaría dirigido exclusivamente a 
comprobar cómo el gesto humano por antonomasia, inmortalizarse, se 
ofrece necesariamente como experiencia poética. De ahí que los poetas, 
“a través de la objetivación productiva” (2014, p. 53), posibiliten su 
existencia más allá de su finitud y donde el acto de creación se percibe –
según unas palabras de Agamben debidas a Deleuze– como “resistencia 
a la muerte” (2016, p. 35). Vinculando Arendt el necesario espíritu ago-
nal griego a narraciones Homéricas (Burckhardt), no hablaba del hecho 

 
132 María Zambrano redunda sobre esta misma idea al considerar que en el verbo de donde 
derivan el nombre de poesía, poiesis, “significa la acción más activa de todas, hasta para adquirir 
el título de creación, lo que al pensar no acontece” (2007, p. 78). Esta aclaración por parte de 
Zambrano parece conectar con distinción propia que Arendt realiza en su trabajo teórico sobre 
la política entre Vita activa y Vita contemplativa. En relación con este tema, consúltese La 
condición humana (2018ª). pp. 21-36). 



– 434 – 

 

artístico en sí, sino del reconocimiento del poder de la palabra artística 
(poética) sobre la realidad, pues entiende la pensadora que poesía es 
“producción” (ποιησις) y que –como Aristóteles– su carácter mimético 
no se reduce la reproducción de lo real ya existente sino que, por el con-
trario, se abre a la posibilidad –el poeta… “bien representará las cosas 
como eran o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como 
deben ser” (Aristóteles, 2007)– en tanto que narración desprendida de 
los hechos. Esto mismo se extrae de los términos usado por Arendt en 
este texto para comprender lo poético como potencia que interviene so-
bre el mundo griego: “potencial inmortalidad” (2014, p. 52), “posible 
inmortalidad” (p. 53), “posible persistencia”, “potencialmente impere-
cedero” (p. 53). Así, lo poético se inscribe como una actividad configu-
radora de memoria que, a través de la imaginación, según Arendt, se 
convierte en el objetivo “más elevado y profundo de todo los relacionado 
con la política, en especial, de la forma de organización que les era más 
propia: la polis” (p. 53). Se podría decir que la acción poética participaba 
–en su forma democrática, como pensaba Arendt, a través de “la impar-
cialidad de Homero” (2020, p. 108)– de una imaginación política o, si 
se prefiere, unas condiciones prepolíticas (2014, p. 54) donde, potencial-
mente, ya se hallaba la experiencia de “una vida entre iguales” (2020, p. 
75) en los términos en los que, Platón primero y Aristóteles después, 
habían pensado la política como una forma de organización racional y 
deliberativa exclusiva de las ciudades-estado (Moreno Pestaña, 2019). 

Para la pensadora alemana, por tanto, el canto homérico es propiamente 
una experiencia política que respondería, sin embargo, sobre una activi-
dad no puramente política o, desde luego, no considerada como tal por 
sus principales preceptores en el pensamiento clásico. Y es que las sos-
pechas –suspicacia, dice Arendt– en torno a las interferencias de los poe-
tas en lo político expresado en la libro XI de la República platónica, re-
fieren claramente a la cultura como una amenaza sobre las formas de 
gobierno proyectadas por Platón. Principalmente porque la poesía no 
correspondía virtuosamente a los valores de una administración ideal, 
en todo caso, a un mentiroso artificio que se alejaba de los principios de 
una educación basada en una verdad gestionada por los guardianes filó-
sofos. Esto mismo hace que Arendt piense los poemas homéricos como 
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actividades “esencialmente políticas”, por presuponerlos –desde esta lec-
tura platónica– como peligrosos para la ciudadanía, justamente por te-
mer las “actitudes en las que se fundamenta la producción” (2014, p. 
53) y su generalización, es decir, en la libertad de la palabra poética como 
forma de pensamiento popular. ¿Estará Arendt proponiendo con Ho-
mero formas poéticas para la fundación democrática de la polis desde 
una experiencia imaginativa de la política? ¿Serían estas formas de repre-
sentación de una comunidad democrática –a pesar de la violencia133 que 
las sustenta–, el espíritu de una idea de política que languidece en su 
desvinculación mítica moderna? Cierto es que la pensadora proyecta 
desde este fundamento –en realidad negativo y apolítico (Espósito, 
2014)–, la condición humana como acto siempre en potencia sobre la 
propia gesta y los acontecimientos bélicos. Como indica el título de uno 
de sus libros, la política ha de entenderse, entonces, como promesa que 
garantice el sentido de una (feliz) convivencia en una comunidad entre 
iguales y que ha de sobrevivir –como memoria– sobre la común defini-
ción de la política entendida como acto de “gobernar y ser gobernado” 
(2014, p. 54). Es decir, como legitimación de la violencia que teórica-
mente olvida las experiencias poéticas sobre la grandeza, no de la hazaña 
y la gloria de los personajes homéricos, sino justamente en aquello que 
los hace humanos: en el reconocimiento de su mortalidad, en la fragili-
dad de su palabra enfrentada a su trágico destino (Arendt, 2018b, p. 83), 
en definitiva, desde su humana condición. 

Concebir la palabra (poética) “como una especie de acción” (2020, p. 
108) es creer en su eficacia política, pues la trasciende como potencia, 
como Arendt dice, “cuando la acción ha concluido y se ha convertido 
en historia susceptible de narración”. Así el decir poético –hoy la litera-
tura–, responde críticamente como memoria o herencia de la política 
que fue en su contemporánea decadencia. 

 
133 Jaqueline de Romilly (2010), en una lectura complementaria a la de Arendt, sostiene que es, 
precisamente, el padecimiento de la violencia lo que ha permitido a Grecia extraer un ideal 
(político) a través de la literatura: “Y es en esto donde radica la importancia que para nosotros 
tienen los textos griegos; y lo que explica que esta larga defensa de los valores conserve un 
sentido para los lectores más de veinte siglos después”. p. 16. 
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CONCLUSIONES  

Hannah Arendt regresa, pues, a las consideraciones políticas de Aristó-
teles para encontrarse con la concepción de polis del filósofo estagirita, 
lugar que –según nos dice la pensadora alemana– “ha determinado de-
cisivamente tanto la concepción europea de lo que es verdaderamente 
política y su sentido como la forma lingüística de referirse a ello” (2020, 
p. 68). Precisamente, mediante la genealogía que la palabra política, 
Arendt habría iniciado una revisión conceptual que, no obstante, refiere 
a una semántica casi olvidada o, desde una lectura crítica contemporá-
nea, distorsionada por la asunción de la política como ejercicio de do-
minio y poder totalitario. De ahí que el origen de la política en la obra 
de Arendt se perciba, entonces, como sustracción a cualquier acto de 
violencia mediante experiencias que, en cierta manera, la trascienden. 
La vinculación de Homero con la política que, en todo caso, no se ilustra 
con ocasión de la batalla en Troya de sus héroes en el poema la Ilíada, 
sino que se cuenta como una experiencia poética –tal vez holística–, por 
cuanto determina la configuración de un relato (mítico) fundador que 
se ha de perpetuar. Ese también es el sentido político de la épica. Pero, 
si para Aristóteles la política existe donde se da, simplemente, en la 
reunión de seres humanos, para la pensadora esta se solo se hace posible 
cuando algunos de los valores que la constituyen (libertad, honor, sacri-
ficio o compasión) –lo propio de la condición humana– son también 
representados mediante las acciones (praxis) y los discursos (lexis) que 
aseguran –culturalmente– la pervivencia de los que conviven, más allá 
de su reducida acepción como gobierno de la ciudad. Por eso mismo, la 
poesía homérica, en tanto que obra de arte, actúa –es una acción– como 
agente político frente a cualquier necesidad biológica propias de la na-
turaleza humana –esto es, su propia finitud–, pues, según Arendt, par-
ticipa de la “persistencia eterna de las grandes gestas y las grandes pala-
bras en la memoria” (2014, p. 53). Por eso, como afirma Esposito (2018, 
p. 117), la aspiración a la inmortalidad de los antiguos griegos hace co-
munitas, rasgo que, como sabemos, era para la pensadora alemana fin 
último de la política: procurar la inmortalidad.  
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