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PROLOGO 

I 

El creciellte interes adqttirido eft los ultimos anos par la filoso/itl 
practica -hica y politica- nos induce a eOfJtemp!ar fa his/oria de 
la filosofta eOl1 ojos dis/intos. Sf lel norma siempre ha sido verla 
como el desarrollo de sus ramas mas promillentes, esto es, la mefa
fisiea y la teoria del co nacimiento) quedando fa etica y 1a politiea 
-0 la estetiea- como meros apendices de O/1'OS sistemas mas suhs
tanciates, los actuales {<intereses del conocimienio» estafl pidiendo 
UI1 cambia de ett/oquc: el de inten/ar una historia de la filoso/ia que 
inviata los termitlOS y co11temple eft primer lugar fa obra etica y 
poUlica. Hasta Kant 0 hasta Hegel es perfectamel1te licito dar al pen
sat?liento etico j) politico decada tWO de los fil6s%s el mismo relie
ve que luego ha tel1ido su obra mas teoretiea. Pues 11i Arist6teles es 
s610 -11i basicamettte- la MetaHsica, l1i Kant se reduce a la Critka 
de la razon pura. Y si eso es cierto de los fil6s%s que cotlstruyerott 
sistemas sel)arados para explicar el mundo, el conocimiel1to 0 fa 
acci6n, c!que menos habra que decir de quienes no prestaron lltenci6n 
a esa rami/icllci6n tradicional de III /iloso/fa, como es el C(lSO de 
Platon, Spinoza, Nietzsche 0 Wittgenstein? c!.C6mo separtJr el C0110-

cimietUo del mundo del proposito de tn111sformllrlo en La Republica 
de Platon, en ia Etica de Spinoza 0 en La Gaya Cienda de Nietzsche? 

Por otra parte, hay que reconoeer tam bien que la divisi6n de la 
filosofta etZ twas disciplimls de origef1 vagamente aristotclico, y de 
consolidllci6n modcmtl, carece de sentido tras fa ertttea a la que la 
misma filosofla .Ie ha sometido. El aV1l11Ce de las ciencias y fa C011-

sectJC1tte especializaci6n del cOl1ocimiento han aniquilado la ambiciosa 
tarea de un saber totalizador. Desde Marx reconocemos fa inanidad 
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de tm tipo de CO!1octmiel1to que 110 tel1w1, af mismo tiempo, i"ten
cion emancipadora. Y, atl?! mas altlt de Marx, tem/emos a pen.wr 
qtle 11; fa i!1terpretclcion del 17l1l11do tll Sf{ tram/orlJ1aciOll son acli
vide/des ais/cu/as y distinttls. Hoy sabemos que cl Co/lOeer no es pas/va, 
sino tm prodtlcto de 1westra intertlccian COlt la rea/Mad. Que fa i/lfor
macion obtel1ida del mu"do depende, el1 gran medida, de fa ill/e'l'tJe'tl

cion humana en 61. Antes decfamos: 110 hav !:tica slit meta/isica -0 

silt religlon-. Ahara debemos dedI': 110 htlJI metaf/sim 1Ii cienciil 
sin etica 0 sin polttlca. 

Plies biell, es ese cambio de perspectiv{l el que anim{/ el proyecto 
de tl1la Historia de 1<1 ctica como fa qtlc sc inicia COll este /!rimer 
volumen. Ul1 doble deseo Io inspil'a: sccll1ldar el ill/eres each, vez 
mayor adquirido porIa filoso/it{ practica en el JIlarco gelleral del 
pe1lSamiento filoso/ico, y disponer de tm esttlelio complelo .Jl ri.(!,tlroso 
de tal disciplil1a, adecuado especirilmente a los proposilOS de fa doeen
cia y de ta illvestigtlcioll en Jluestro petlS. De la jllS/a combillaeirJn 
de ambos motivos dependera fa c{l[Jacidad de 1.1 ohl'tI para o/recer ttna 
vision tltil y a Ta vez original ele [0 que ba sMo y es la hiea. Una 
tJisiOn titil, el1 la medirla en que l'eeoja y de cttenta de los per/odo!> y 
figuras comiderados tradicionalmente como ftl1ldaw('ntales pam eIt

tender el desarrollo de Itt disciplintl. Y una l;{sian original, es decil', 
que sethI tlsimismo ser till reflejo del presente histarico, cultural y 
geogl'a/ico en el qtle esta pellsada JI escrita. 

El protagol1ismo de fa hica en el cliscul'so /ilosa/ico contem po
ratteo tiene twa explicacion clara. DesptlCs de Hegel, el t'illimo gran 
filosa/o sistematico sistema /iloso/ico» pmpiamente clicbo-, 
la /ilosofta se cliversi/ica en tina serie de telU/encias cttyas elesigmd
clacles no les impiden com partir un objetivo comt'm: el de poneI' Cit 

cuesti61t las presupuestos metodolog,icos ele 10 que haMa sido fa filo
soffa 11todema. Se crttica tin ciel'ta ~modo de hacer filosofla , el cuaf 
es desechado POI' Stl Ctlh1ctel' ideologico, meta/lsico a., simplemente, 
especulativo. El marxismo, la filoso/ia analitica y el e:dstencialisfJlo 
-las Ires corrietltes de pensamiento que han alimentado al si
p..lo XX-, POl' eftcima de StIJ obt)ias dillcrgencias, coincidieron en 
la lucha contra tift mismo enemigo -la especulaciol1 vacla, inope
rattle y, a ia postre, engafiadol'a-, y acabaron pOI' el1col1trm'se nalle
ganc/o pOI' 1111 mar mas b(llhado y, at pm'eeer, mas c/ominable que 
aquel contra el qtle combatieran. Ese espacio comlin es el de fa /ilo
sofia practica que hoy de/iendel1 (II tmisofJo, Y lin tanto eclecticamel1-
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Ie, los herederos de Nietzsche, £Ie Mill':': J' de '17il(gcnstcin. cse 
terreno, se les pCl'mite i.~J101'(/r ([If',unos de los J!.l"mu/es :v trcu!idoncdcs 
conceptos filoso/icos -como cl de vCi'dacl- el favor de olros mCllOS 
impersonates -[lalide:c, legifi/11aci/m-, !mes/o quc las cosllfmlJres, 
los deberes y leiS norma.\" sc /.?allcm carpJldos de su/Jieti1Jidad :V fC/clti
vismo. Todo fa cmil rcois!e al discurso filosa/ico de ttJUl a/wJ'lelltitt 
mas precaria, puro mas crcfble Y !!lenos am;lIima. A esa cil'cunstmu'ia 
hay que af!,ref',al' olro factor evidellle en cl desarrollo experimentat/o 
pOI' la filosof1ct. La creciente di{)islclll del saber la oblif!.{{ a ahalldolla1' 
ciertas posiciolles y tl red1!clr sus areas de rcflexhJIl. La que /tiC 
«reilltl de las c!cltc/a.l'» .'Ie va be/clei/do (Idjetiva, pens(1!11iel1to ll1terp/'c
ta/it)o de olros .whcrcs () cOl1ocimici/!()s. DiSCl/I'.I'() que rwaliztl, ai'g.!l" 

menta, critica, Vi/lora. Quc, en de/iui/iva, 110 pucde dcja!' de a.wlllir 
tina tlclitud quc, Sill reptlJ'os, bemos de cedi/iear como elica. 

POI' sUPtu.'s/o, fa filoso/ia qlle sc baec aet!la/mc!lte en Fspaiia ItO 
es ajena at movimie1J/o rl quc 1JCIlJ!,O re/iricllc/o!?lc.Me atrelJO c/ 

que La liloso/la j}l'(lctica 110 solo esltl viva en 1luestro pais, sillo que 
gout de excelcllte sa/ud. Lo Cl{al sign//icLI, INII'll nllestros jJro/}(lsi/os, 

que 110 es l1cce.'>tIrio rect!rrlr -como, POl' (UrCI parte, tem/clllos If 

baccr t(/11 a mCflucio- a cSludiosos /oral1coS especial istas en los 
aufores y ell las materielS qlle {/qttf dehc1J fraiarse. Hay, CII esto.\· 
m01ltentos, en EspCIlla tat mimero cOJJSidcrtlMc de investip,(!do/'es 

dedicac/os aZ estudio y a ta cZocenci{[ de /a {;tica, sea como pnrte 
lJriltcipal 0 subsitlial'ia de .Ill especialidad. Tnc/o! ell os son ('apace.\' 
de acercarSe CI esta materia flO s()lo con cowpetencia y rigor, sj;1O 

COlt tmas pref!.tlntas e inquietudes c01Jlpartid([s, l!,clIerCicionale.l, /mto 
de unct historicl COJllttll y de ullas mis1Jlas fJreocupc!ciolles 0 eli/ieu'. 
facies, TodoJ los coltlboradores de es/a Historia .1'011 0 btm sido 
profesores de filoso/fa 0 de {tlgullCl otm materia lim/ante con ella. 
Conoceu, pOl' tanto, las necesidaJes iWIllieltas elt fa dOCCllcla de Itt 
disciplil1C1. A {'ada tWO de ellos Sf! Ie ba /Jedicio que ('scribe/ el capI" 
tulo mas cerC{I1IO a su especia/idfld, declicclci/m Y J!,f!sto. U" capitulo 
pemtllulo en a/g,O as/' como <<fa dase ideal» que habri{l qlle dar 
sabre tal filas% 0 tal escuela. Sf los o!Jjetivos pro fJtlest 0.\' (jUedt1!1 

satisfccbos, el remlfado sera tl1la Historia de 1a etica /(/11 II/it para 
el estudiantc como para el pl'o/eso1', tall tltil /}(I}'a cl estudio dl' In 
materia como para la prcparaci<5/t de las 111 m/smo 
se ha inteJltado combiJlM fa precisfr)1l ,'V la exbat/.I'tividac/ COli {II 

claridad y agilidad de exposici611, tI fin de no decepcioll(!r (/ 
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procedentes de ol1'OS campos de estudio o} simpiemen!e, curiosos 
de las ctles/iones y figuras que aqui se !ra/atl. Dado que fa etica y 
la polttica son «lemas de nuestro ttempo»} es Ucito esperar que Stt 
estudio filoso/ko atraiga tambihz a los no fil6sofos. 

II 

Expuesta fa intencion implicita en esta Historia, es preciso dedr 
tambi(m alga sabre Stt eontenido. iPor qtte Historia de Ia etica? 
iCorresponde el contenido al titulo de fa obra? Cmwiene aclarar 
antes de nada que no .Ie frata propiamente de una «historia». No 
pttede serlo tin trabajo colectivo que euen/a con mas de frein/a cola
bomdores. Es «historia» en fa medida en que cubre C1'011ol6.~icamel1-
Ie todo el pertodo en que se ha 1Jenido desarrollando la filosaffa 
moral y polttica desde Socrates hasta Rawls 0 Habermas. No lo es 
si buscamos en ella tin hilo interpretativo -twa teorta de fa his/oria 
o de la etica- que recorra y engarce, capitulo a capitulo, los distin
tos tiempos 0 figuras. La division efl capitulos tlO .Ie ha hecho C011-

forme a epocas 0 corrientes, Si110 mayormel1te, par filos%s. No solo 
porque era fa tluica forma de dar cabida a 1m amplio m'imero de cola
boradores, garantizamlo ast la calidad de cada capitulo; sitlo porqtle 
fa mejor manera de abordar el estudio de fa /ilosa/ia -en cualqttiera 
de sus ramas- es empezando par saber que dijeron y que hicierotl 
en ella los propios /ilosolos. Mas exactarl'1e1tte, pues; esta Historia 
consis!e en fa reunion de tma urie de moftograj1clS que !ratan de 
explicar el porque y el que de las varias teorias hieds 0 poUticas per
gefiadas par los filosa/os. Explicacio11 eft fa que .Ie tielte eft ellen/a 
tdltto fa pl'opia tradieion filoso/jca como ttl cOl1viccion de que la 
filoso/fa no .Ie alimellta solo de sf misma JI de Stt his/oria, que es 
asimismo reflexion sobre Stl epoca. La comhinaciol1 de ambos elemen
tos -que 110 es olra cosa que ta combil1aci011 entre fa historia internet 
y la his/oria extema- respomlera tanto a los criterios del interprete 
o autor de cada capItulo, como a las dilerencias obvias que desctl
brimos entre uno y olro perlodo de tiempo, 0 entre uno y oiro 
filos%. Parece claro; par e;emplo, que la hisloria extema incide mas 
plena 0 mal1i/iestamente en ltl gestaci6n del peltStlmiento griego, 
mient1'f/S que la hica y [a polttica 1110dernas se explican mejor aten
diel1do II ta histol'ia inferna. 
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Se trata, [Jar 10 demas, de twa historia de la etica, titulo bajo el 
que) de beebo, se incluye tambien a fa filosofia poHtica. El Ittulo 110 es 
equivoco puesto que, en filosofia, [a §lica y la poUtiea forman t1t1 

todo, pat· fa general, di/leilmente di/eretteiable. Pensemos en figuras 
como At'istoteles, San Agustin. Rousseau, Hegel: iCS posible sepa
rar, eft la obl'a de eada uno de ellos, 10 que es estrietamente etica 
de 10 que es polilica? Siel1do fa etica la reflexion sabre las cos/um
bres a las formas de vida de los pueblos, es tambien, aunqtte 110 

exclusivamente, un disCtlrso sohre la accion poUtica. Pero siempre 
un discurso valorativo de las costumhres 0 de la accioll, mmc(J una 
simple descripcio?? de 10 que ocurl'e 0 10 que es. Parece justo, pues, 
cali/iear en general de «etiea» a aquellas ideas que, ya hahlen de la 
polis, de fa sociedad 0 del individtlo, aeabal1 stendo, en ttlti1110 term in 0, 

una investigacion sobre el debel' sel'. Etica ha .lido y sigtle sicmio para 
los filos%s el an/disis reflexivo sobrc los modos y las normllS de ttl 
conduc/a humana. I ndependientemente de que Iuego se quiera dis
tinguil' -como ya hietcra Kant- entre la politica real y fa politica 
que debiera ser, es decir, mtre Ia !Jolttiea )' la etica. 

Pm' tUtimo, cualqttiel' historia es selectiva. La filosofla rcconstruye 
el pasado pm'a entemZerlo en su propia (ltmosfera) pero tam bien para 
entemZer y analizar el presente. De ahi que las [ecluras del pasndo 
lleven /echa y lugar. Ninguna lectura es ittocente 0 desinteresada, tti 
debe serlo: acudimas al ayer con las pregutztas y los problemas de 
boy. Aunque es cierto que esta Histoda de Ia etica quiere cubrir todo 
el panorama /ilosofieo, desc!e los gricgos hasta t1uest'ros dlas, lo htl 
hecho COtt fa C011ciencia de que cada tiempo J' iugar escoge sus pro
blemas Y SllS filos%s. No es que omita ciertos tlombres ° les de Uti 

relieve desacostumbrado. Lo que ta historia ya htl c01lSolidado J difl
cilmel1te se tambalea. Pe1'O sf cambia Ia apreciacion, el entoque 0 el 
punto de vista. El Ads/oleles que intereso a los medievales no es el 
de hoy. Ni nuestro Kant e5, pal' e;emplo) el que crilico Hcw:!. Por 
10 mis111o, deben SCI' tamhiell dis/intas entre sf las it1terpretacioltes 
coet/meas de tl11 estudioso de Harvard, de Tiibingen 0 de Barcelona. 
ESjJecialmellte sf de 1o que se traia es de filoso/ia proctiea, de pro
blemas que necesariamel1te ittcidett en la expcriencia individual y 
eolectiva que 110 carece de peculiarid(ldes propias J' 110 del todo com
partidas. 
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III 

Finalmente, fma breve nota instrumental acerca de los criterios 
que unifican los trabaios aqut teul1idos. Cac!a una de los capUtilos 
esta dedicado, como he (licho ya, a 1m filosafo, salvo en aquellos 
pocos casas en que se abol'da twa corr/en!e etica cuya tmidad permite 
ttatarla com:o tm solo tema. Es el caso de los so/islas, el it/S11att/ta
lisma a el utilitarismo, donde las figuras representativas la scm en 
tanto se integrafl en ese marco !eorico especi/ico. Par olra parte y 
dado que la fila so/fa contemparelllea, m!lS que nillgtma otra discipli-
11a, mfre, para bien a para mal, los e/ectos de la especiafh.acion y 
la division del ttabajo, he creido oporluno dedicar twoS capitulos 
finales a aquellas ciencitls humantls que se han mantellido mas cer
canas a fa iJtica. La sociologia, el derecho J la psicologla y el psicoal1a
lisis 110 son, en absolttto, ciencias lib res de valores. La conexiolZ COI1 

la iJtica es ineviftlble, mas atm cuando la evolution de fa propia 
teorta iJtica 110 es indiferente al desarrollo de cada tma de tales disci· 
plinas. 

Par supttesto, cacla capitulo liene como Iltleleo .fundamental el 
pensamiento hico-politico en cuestion, pero sin desdefiar ni obviar 
el reslo de la obra del filos%. He empezado jttsti/ical1do este tra
bajo como tina lectura de la historia de fa filoso/ia descle fa eticfl, par 
10 qtle se ba htten/ado tener pl'esente, el1 todo momenta, fa totalidac! 
de las ideas /ilos6/ieas y, eit especial, las mas diree/amen!e conecta
das COft fa teoria (}cica. En cuanlo al proposito formal perseguido ha 
sido el de Iratat de conjugal' fa elm'idad y precision historica y erudi
ta -datos, fuentes, textos- COlt una cierta gracia y origil1alidad 
eXfJositiva. Evitar esa acumttlacion de datos stlpuestametlte objetiva 
que aburre y Ct/11SCl, pues careee de atraetivo para el lector. Y eluclir 
asimismo esa exposicion tan fibre y arbitraria que, al cabo, restllta 
poco comprensibfe 0 imitil a los efectos de estttdio y trabajo que aqut 
se persiguen. En suma, se trata de que, eft cada caso, el lector vaya 
a huscar Ito una informacion simple y ;teulra, Si110 la informacion 
que o/rece precisamente el atttor de cada capitulo. 

Let bibliograjia que se of rea al /inal de cetda esttldio es vo[tmta
riamente cOl1eisa. Concisa y {/provechable, pues cm'ean en abJOllito 
de sentido esas listas de lilalos que se pretemlen exhetustivas )1 110 

llegan a serlo jamas. Aqut, par el contrario, .Ie re/aciona, nor1Jl{/tmellte 
en primer iugtJJ"; tacla lei obra etiCCl y poiftica de los filosa/os eS//I{/itl-
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dos -en ta leJlgua origiual J' tl'aducciones III castellano 0 clitalaJ1~e 
A cantil1uaciol1) simplemeltte; los diez () quince estudios juml<lJlJcll
tales} que sttelen ser los utilizados )' eltat/os ('xpresamellte flor el 
respol1sable de cada capitulo. 

IV 

En el aparlado final de los agrtldecilllicl1tos) )' como coorciillulora 
e impulsol'a de est a Historia de Ia etica) me salis/ace recol1ocer el 
interes )' la dec/ict/cion de ct/da tllZO de los coiaboJ'aciores ql!e) de.l'de 
el principia) l'espo1Jdierol1 COft cl1ttlsiasllto (l la idca pro/Jllcs/{/. No 
hace falta decir que ellos SOil los till/ores de fa Historia. Elt nom{ne 
de todos e!los )I, claro esltl, en el 11110, qtllero asimisJ1Io L'xprcsar el 
reco1tocimiel1to y la admire/cion que mel'ece Jose Luis Al'lwgureu 
dedie/mdole esla obm. Era inevitable que I:l fuera, a .I'll vex, coau/or 
de la misma: Ilfl signa de su iudiswtible protago7lismo )I presencia 
entre itlS genert1ciones filosoficm- m/u joocnes. De cerca 0 de iejos, 
antes a desptlCs) todos los que aqul colabo/'al1/os hem os sUo (/ltwmos 
st/yos. A else debe) el1 de/jl1itiva, la reCllixelci6n de este proyecto. 

Sant Cugat del Valles, 
verano de 1987 

VICTORIA CAMPS 



EMILIO LLED6 

EL MUNDO HOMERICO 

1. EL MAESTRO DE 'fODOS LOS GRIEGOS 

Por 10 tanto, Glauc6n, cuando encuentres a quicnes alaban a 
Homero diciendo que este poeta ha educado a Ia Hdade, y que con 
respecto a Ia administraci6n y educaci6n de los asuntos humanos 
es digno de que se Ie tome para estudiar, y que hay que disponer 
toda nuestra vida de acuerdo con 10 que prescribe dicho poeta, debe
mos amarlos y saludal.os como las mejores personas que sea posible 
encontrar ... (Plat6n, Rep., X, 606e-607a). 

Ot1'os textos de la t1'adid6n filosofica y literaria gdega podrian 
recogerse, como muest1'a de la importanda que los poemas homeri
cos tuvieron en .la formaci6n del hilo ideologico que enhebra esa 
tradid6n. Sin embargo, esa presencia de Homero en la «mentali
dad» de los griegos fue duramente diseutida, no solo pOl' el mismo 
Platon. Henklito, que se haee eco de la «sabidurfa» homerica, reeo
ge, no sin humor, Ia aneedota de aquellos muchaehos que eran capa
ces de engafiar «a1 mas sabio de los he1enos» (hag. 56). Pero de 
todas formas, la critica a Homero ponfa de manifiesto un hecho 
indudable, que expresaba el manop olio inte1ectual de aquellos poe
mas. Los primeros fil6sofos griegos tuvieron, pues, que enfrentarse 
a esa manera de en tender el mundo y a los hombres y dioses que 
10 habitaban. 

No podda empezarse una historb de las formas de relacionarsc 
los hombres, en funcion de palabras como el bien, el mal, la jllsticia, 
sin una referenda a esos poemas en los que no s610 se descubre un;! 
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cierta pretension pedagogica, sino que, ac.lemkls, constituyen e1 pd. 
mer documento literado de eso que se sude denominar In cult urn 
occidental. Este caracter originario del mensaje homerico va unido a 
una primera teorla sobre el comportamiento colectivo de los hom· 
bres, en Ia que aparecen indicios de aquellos contenidos que, con 
mayor 0 menor propiedad, cleterminflnl11 e1 espacio de In «moralidaci». 
Pero, aI m1smo tiempo, el sentido del poema epico permite descubrir 
un sistema de «valores» armonicamente sustentado en e1 mundo his· 
todco haeia el que se dirigen los versos del poeta. Este sistema de 
valores emalla, directamente, de la nanaeion epica, y en ello consiste 
e1 peculiar interes de su posible mensaje. No hay, que sepamos, nin
guna reflexi6n paralela en la que ya se hubiesen planteado las razones 
que sustentan Ia cohercncia 0 el sentido de un comportamiento. El 
primer texto, primero en toda una tradicion litemria, emetge solo, 
aislado en un mundo silencioso, en el que unicamente los restos de 
1a histotia, los desciframientos del Linear B, etc., nos permiten vis· 
lumbrar las f01'mas de vida de los hombres, sus tensiones y aspira
clones. Y a Ia sobernna soledad de esos textos es a 10 que hay que 
atenerse. Precisamente, Ia ausencia de oeros datos literarios que pudie. 
sen ayudar a su interpretacion hace mas enjundioso el contenido de 
10 que se dice en el poema. Sin embargo, ,"0 deja de ser sorprendente 
Ia fuerza dellenguaje de Home1'O, Ia belleza de sus metaforas, Ia fami
liaridad con una lengua que es capaz de hablar de «suenos de bronce» 
(lliada, XI, 241), pOl' poneI' un unico ejemplo entre centenal'es que 
podrian aducirse, 0 de describir con estas palabras el descanso de los 
amigos de Diomedes: «Sus companeros dormian alrededor de el, con 
las cabezas apoyadas en los escudos y las lanzas cIavadas pOl' el rega
ton en tierra; el bronce de las puntas lucia a 10 Iejos como un 
relampago del padre Zeus» (Iliada, X, 151·154). Esta inesperada 
madurez en un mundo todavia sin «literatura» nos lleva a pensal' 
que los poem as homericos han alcanzado, con Ia escritura, el privi· 
legio de reflejar una Iarga tradici6n (Kirk, 1962, 55 y ss.). Y en esta 
historia aparece el hombre dentro de Ia naturaleza de Ia que forma 
parte y, pOl' consiguiente, mostrando en su comportamiento Ia iden· 
tidad con esa natutaleza que se manifiesta en sus pasiones, en sus 
deseos, y en sus instintos. 
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2. «SOMOS LO QUE UACEMOS» 

No hay, como cs natural, una teoria etica, una doctrina que, 
cOl1scientemente, pretenda rdlexionar sobre b conducta de los 
heroes; pero, precisamente par ello, este universo puro, donde los 
personajes que 10 habitan manifiestan, nftidamente, 10 que Aristoteles 
habria de llamar emJrgeia, energla, es una organizadon «practicm>, 
una sociedad dimimica en la que se .mticipa tambien aquello que 
formulara Ia primera teoria etica: «somos 10 que hacemos» (Aristo
teles, E. N., II, l103b 26 Y ss.). 

Este bacer, que es Ia condicion fundamental que define el senti
do de un comportamiento, constituyc su ant alogia moraL Pero el 
hacer no brota como consecuencia de un contraste con normas, man
datos, teorias que sirviesen para «hahilitar» las acciones, para justi
ficadas y sancionarlas. No hay c6digos abstractos 0 instituciones que 
consoliden 0 faciliten 10 que los hombres hacen. El espacio social 
que los heroes habitan, como protagonistas y creadores de esta pri
mera «etica», y 10 que en Cl hacen, es, en realidad, el complejo siste
ma sancionador y proclamador de sus hazanas. Tal vez solo Ia muerte, 
el destino, la fama y el esfuerzo trazan ciertas fronteras a las que la 
pasion se somete. Tal vez, tambh~n, la mirada de los dioses refleja, 
con todas sus contradicciones, un lejano horizonte en el que contrasta 
10 que los hombres hacen. 

El etbos no brota de la re£lexion, del pensamiento que interpreta 
la experiencia, sino que se solidifica en las obras y en Ia actividad 
de los hombres. La red que se teje entre los individuos determina 
los niveles de 10 posible y cerca el espacio de 10 necesario. Esa red 
ampHa el horizonte de las propias necesidades hacia la posibilidad 
que ttazan las necesidades de los otros. Pero estas necesidades emer
gen del hombre mismo, de su sorprendente y lenta instalacioll en In 
naturaleza que 10 limita y que acaba transformandose en hi5toria, 0 

sea, en posibilidad. Marcado par la urgente e inevitable condicion de 
pervivir, cada individuo dene que acnbar aceptando el juego que Ie 
senala la pervivencia de los otras. Esta pervivencia, superado ya el 
nlvd de Ia naturaleza pura y convertido en naturaleza human.l, va 
enhebralldo, en su dinamismo, en su «energfa», la consistencia del 
ethos. En el espacio de 10 natural, la posibilidad que abre la siempre 
mutable y varia armonfu de cada individuo se consolida en form as 
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que hacen fluil' Ia convivencia de esos seres aislados sobre'cauces que 
sus propias obras y sus comportamientos han ido trazando. A esos 
cauces se les llamara ethos, 0 sea, el resultado de obras sancionadas 
por un derto valor, una cierta utilidad para facilitar la convivenda: 
«armonia de tensiones opuestas», buscando, conjuntamente, des ten
sar su oposicion. La aceptadon de ese ethos, fruto de 10 colectivo, 
conforma, tambh~n, la estructura de 10 individual. El ethos no es solo 
cauce por donde fluyen los individuos y por donde mas facilmente 
se armonizan sus contradicciones, sino que en esa lucha que cada 
ser ve obligado a Ilevar para incol'poral'se a 10 colectivo se configura 
una nueva forma, historica ya, de individuaHdad . 

.3. LA ESCRITURA DEL «ETHOS» 

No sabrfamos nada de ese ethos pasado sin Ia escritura. Podria
mos, tal vez, conjeturarlo pOl' restos arqueoIogicos, pOl' noticias 
dispersas, pOl' el esfuerzo de los historiadores; pero no bastaria para 
intuir su genesis, para vislumbrar su sentido 0 analizar sus valores. Los 
poemas homericos permiten el comienzo de esa reconstruccion, y 
muestran el primer tejido de un ethos y el material de que esc tejido 
esta hecho. En e1 se descubren los proyectos ideales que sobrepasan 
el espacio de Ia pervivencia en Ia naturaleza, para crear una convi
venda en Ia cultura y en el lenguaje que Ia expresa. Pero, ademas, 
este primer reflejo en e1 que se dibujan los perfiles de una sociedad 
que, probabIemente, solo vivio en Ia escritura dejo a1 descubierto, a 
traves de la Iengua del poeta, el punto de inserci6n con la vida en 
la sumisa aceptacion de sus oyentes. En este momento, el poema es, 
verdaderamente, creaci6n: se integra en Ia conciencia del individuo 
y modifica, corrige y sandona sus obras. POI' elio, los poemas de 
Bomew, en el casi total silendo de una epoca de la historia griega, 
hablun un lenguaje distinto de aque! que hablarfan aquellos oyentes 
sumisos. El poema in-umpe, asf, en la historia con la fuerza del mito, 
de la poesla, de la «otra vida» que los hombres viven cuando quieren 
an-ancar de la clausurada naturaleza la posibilidad que se abre con 
el sueno y que se proyecta con el deseo. 

La Iliada y la Odisea, con independenda de los pwbIemas que 
ha planteado la «cuestion homerka», narran una derta secuencia 
crono16gica y se desarrollan, fundamentalmente, en dos ambitos dis-
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tintos. El mundo de la I lilltill se limita al espacio que separa las naves 
de los aqueos y las murallas de Troya. Sobre este paisaje se proyeeta 
Ia sombra del Olimpo, y en el aire que respiran los heroes vllelan, 
con su carga mortifera, los dioses. El mundo de la Odisea es incom
parablemente mas extenso. Tan extenso como requieren las condi
ciones de un viaje y de los dos viajeros que, cada uno par su lado, 10 
emprenden: Telemaco y Ulises. Es cieno, que una buena patte del 
viaje de rUlises es el relato que este haee, a los feacios, de las avcn
tutas anteriores a su llegada a 1£1 isla, y que se extiende a 10 largo 
de cuatro cantos. Personaje y narrador £11 mismo tiempo, Ulises articu
la ya la vida y Ia historia, y en elIas apareeen paisajes diversos, vividos 
a traves de alguno de SllS habitantes. Calipso, Circe, Polifemo, las 
SirenJls, incluso el mundo dc los mucrtos, ofrcccran fugaz cobijo HI 
viajero; pero casi la mitad del poema se dcsarrolla en In isla de 
!tHca, que scfiala el objetivo del vinjc, su meta postl'era. Las dife
rencias de los dos poemas han sido descdtas rcpeddas veces y estiJs .. 
difel'encias han originado, sabre un fondo comlm, dos «eticaS):> dis
tintas. La etica de la Wada va surgiendo de Ia peculiar situacion en 
que los hombres se cncuentran. El polemos, 1a guerra, es el hori
zonte donde se proyecta todo 10 que se haee. Una guerra abie1'ta, 
convertiela en una segunela naturaleza. Can excepcion de Ulises, a 
quien veremos en 1a Odisea haciendo de huesped, de mendigo, de 
amante, los heroes de In Iliatia son east exciusivamente combatien
tes. No podemos imaginarIos en ocupaciones 111:15 pacificas, aunquc 
las pequefias biograHas con que el pacta cubl'e, piudosamente, a1 
guerrero, antes de que las «rodillas pierdnn Sll vigor», nos dejan 
entrever un mundo ya lejano, de una perdida y placida felicidad. 
Ese mundo feliz se refiere, sobre toda, a los padres, 0 a la esposa, 
recien casada y sola (Ilieldtl, XI, 221 y ss.); villela «en cl reciente 
talamo» (iliada, XVII, 36), «a la que continuamente desea» (Odisea, 
V, 210); a la riqueza (Iliadel, XIV, 121-125); a la pau'ia afioracla, 
Itaca, «hermosa al atardeeer» (Odisell, IX, 21); a1 hijo protegido 
pOl' el amigo y dueilo de'un palacio de «elevado tccho» (lliada, XIX, 
333). «As! dijo llonl11do Aquilcs y los caudillos gimicron, porque 
cada uno se acordaba de aquellos a quienes habiH deiaclo en Stl res
pectivo palacio» (Wada, XIX, 338-339). 
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4. Los HEROES HABLAN 

Las rclaciones de poder, Ia paz del dominio sin violencia sobre 
los hombres y las casas, han quedado truncadas. La placida sociedad 
que, en parte, se refleja ai otro lado del poema y su guerra queda 
ya como un sueiio perdido. A este lado los heroes, los fJristoi que 
luchan junto a sus dioses, sus mitos y sus recuerdos, y que no tienen 
ya, para intentar la organizacion de una vida en comlin, sino el 
camino de Ia cacla vez m.1s proxima Polis. Para ello poseen algunas 
instituciones, algunas formas de convivencia. La Iliada y Ia Odisea 
abundan en dUilogos. Los heroes discuten, se comunican, hablan con
sigo mismo (Iliac/a, XXII, 99 y ss.). Las «aladas palabras» (Wada, 
IV, 337) que se «escapan del cerco de los dientes» (lliada, IV, 350; 
Odisea, III, 230) son el vinculo imprescindible para que surja, entre • 
ellas, una forma nueva de sociedad. Mentor anima a los itacenses, 
convocados en asamblea para que «cerquen con sus palabras a los 
pretendicntes y no esten sent ados paslvumente y en silencim> (Odisea, 
II, 239 y ss.). Ellenguaje, ademas de las «obrns» (Odisea, II, 272), 
servin! para mod1ficar In conducta de los hombres y para constituir, 
sobre ella, las nuevas formulas de sodabilidad. No es extraiio, 
plIes, que al comienzo del canto VII de Ia Odisea se cuente que 
Aldnoo reinaba sobre los feados y «el pueblo 10 escuchaba como 
un dios}} (Odisea, VII, 11). El poder de Alcfnoo se organiza en tome 
a su palabl'a. A traves de ella se recorre el espacio de Ia experien
cia vivicla, se recuerda el pasado y sc alarga y enriquece el pre· 
.:sente. venerable figura de Alcinoo, como Ia cle Nestor 0 Penix 
en Ia Iliadtl, adquiere el poder porIa palabra. Con ella el pueblo se 
siente protegido y encuentra en el mito 0 en las historias que se Ie 
transmiten, no s610 la reconstruccion del ambito ideal donde se reco
noce, sino las razones que van a justificar el sentiLio de sus obras. 
POl' clio Ulises, invitado por Aldnoo, se conviertc, eI ramblen, en 
narrador de sus propias hazaiias. «Hayen ti -dice Aldnoo- una 
bellez~l de palabras y una especic de sensatez y, como un !leLio, has 
sabido contamos 10 que nos has contado»» (Odisea, XI, 367-368). 
«Un hombre es inferior pOl' SlI aspecto -dice en otro lugar Ulises-, 
pero Ia divinidad Ie corona con Ia hennosura de Ia palabra y todos 
miran hacia el complacidos» (Odisea, VII, 169-171). Saber hablar y 
realizar grandes hechos es 10 que Peleo encargo a Fcnix que enseiiase 
a Aquiles (iliada, IX, 443). 
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Esta palabra que, unida a las obras, aparece frecuentemente en 
los poem as descubre Ia unica posibilidad de tamper e1 oscuto hOI'i
zonte de la guerra, de salvar In violencia de In naturaleza, pot medio 
de la mirada y la voz de los hombres. El hablar que fundad Ia vida 
«tacionaI» habrfa de convertitse en sustento de la Polis, de la «Poll
tica», del primer proyecto importante de compensar inicialmente, con 
el Iengllaje, el egofsmo del individuo, la excIuyente autonomfa del 
Hnaje 0 la ttibu, Solo Ia paIabra tenia poder de comunicar atta cosa 
que el simple dominio del cuerpo y Ia riql1eza, de las al'mas y ]a via
lcncia: la paJabra se convertla, can In retorica, en anna que pndfa 
tambien equivocarse, oscurecerse, desdoblarse; pew que no ap;otaba 
sus posibilidades en e1 monotono ejerdcio de la fl1erza. POI' eso 
no es contradictorio que cI duro gllerteto Aquiles, en un momen
to en el que el recllerdo de Parroelo y 1a presencia de su madre 
Ie sumergen en In «intimidad», excbme, «Ojala ;Jereciera 1a dis
cordia para 105 hombres y pata los dioses, y con ella el rencor, que 
hace cruel hasta a1 hombre sensato, cuando mas dulce que Ia miel se 
introduce en el pecho y va creciendo como el humo» (IUadll, XVIII, 
107-110). 

5, «PADRE DE TODAS LAS COSAS» 

Pero en el mundo homerico es, originariameme, la guerra 1a que 
orienta y determina los hechos de los hombres. En ella, esos hechos 
se convierten en hazafias, y esta transformacion permite adivinar 
Ia coherencia que los justifica mas alIa del paisaje belko. E1 desnudo 
horizonte en e1 que unos hombres aparecen como enemigos de otras 
pone al descubicrto una situaci6n real, enmascnrada tantas veces por 
la cuItura. Prccisamente d reconocimiento y In aceptacion de esta 
situaci6n esencial en Ia vida humana, el no enmascaramiento de sn 
existel1cia, permite otro tipo de lncha que conduce a superMla. POl' 
ello los heroes hablan, se comunican. El lenguaie les pone en los 
labios Ia esperanza de que, aIgul1u vez, no sea Ia fuetza -reflejo del 
poder gratuito- la que remedie In miseria, la rivalidad, el odio, Este 
lenguaje, tan singlllarmente hablado en los poemas, va elaborando 
las posihlcs respucstas a aquellas tensiones conll"adictorias, que bus
catan, al fin, lin remanso en Ia armonla de Ia polis. 

Es derta que en un mundo que csta encndenado a 1a escm;ez y, 
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en muchos momentos, a la miseria, la superacion no puede sus ten
tarse unicamente en «teorias», 0 sea, en palabras, sino que parece 
necesario promover una «praxis», una actividad real que combata y, 
5i e5 posible, eHmine esas condiciones precarias que rodean la vida. 
En el libro II de la Republica, Platon habfa aludido a este hecho. 

Pues bien, estimo que Ia Polis nace cuando descubrimos nl.lestta 
indigencia ... En tal caso, cl.lando un hombre se asocia con otro 
porque Ie necesita ... como hay necesidad de muchas cosas .,. lIegan 
a congregarse en una sola morada muchos hombres para asociarse y 
auxiliarse, cno daremos a este alojamiento el nombre de Polis? 
(Rep., II, 369b-c). 

Bacia esa constitudon «poHtica» es hacia Ia que hay que tender, 
para Iograr la armonia de esas necesidades, si es que, efectivamente, 
los hombres se «convencen» de que vivir es situarse al otro lado 
de la violenda. En esto consisre, fundamentalmente, ]a ol'ganiza
don de la 50dedad. A ello parecen orientarse tambh~n las doctrinas 
«eticas» que, pattiendo del hecho de Ia indigenda, han pretendido 
modeIal' al hombre en ]a conformidad can un destino, aI que, par 
deno, no se conforman los poderosos. Efeetivamente, en determina
dos momentos de la historia, el «poder» ha amalgamado su proyecto 
de dominio con teodas que ]e ayudaban a eonseguirlo. Pero esto 
nos conduce a otm texto de Platon, a1 comienzo de las Leyes. AlIi 
se alude a 1a ]egislacion cretense que siempl'e se ha promulgaclo 
«mirando a Ia gueWl». La vida colectiva esta proyectada hacia esa 
perspectiva «pues ]0 que la mayoda de los hombres Haman paz no 
es mlls que un nombre y, en realidad, hay pOl' naturaleza una guerra 
perpetua y no dedarada de cada ciudad contra todas las demas» 
(Leyes, I, 625e). Esta tesis general que condiciona 1a vida, tal como 
nos na1'1'a Platon, no se especi£ica solo en determinadas situaciones 
colectivas, sino que a1canza e1 centro mismo de In individualidad. 
«Todos los hombres son, publica 0 privadamente, enemigos de todos 
los demas, y cad a uno tambien enemigo de sf mismo» (Leyes, I, 626d). 
Estos son los extremos entre los que se tensa el areo del ethos home
rico. Pero, precisamente, 10 que nos pel'mite adivinarlo es que, entre 
esa indigencia y esa guerra, va a actual' eI heroe, y sus obms van a 
convertirse en hazafias. 
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En los estudios sabre Ia «etica» de Homero se ha insistido sobre 
el cankter agonal de sus personajes. El sistema de valores que Ie 
sirve de base esta cas! totalmente estnblecida sobre III Stlpcrioridad 
de los distintos pmtagonistas del mundo epico. Este cankter com
petitivo no es, pOl' supuesto, exclusivo de In epoca heroica; pero en 
los siglos posteriores estanl ya sodalizado, a traves de un lnrgo pro
ceso en el que se va a constituir Ia filosoffa y e1 pensamicnto poHtico 
de los griegos. POl' eso mismo, el inten~s de este primer momento 
literario de nuestra cuItura no consiste, solamente, en :iU canktct 
«original», en el descubrimicnto de l'asgos «primitivos», sino en el 
hecho de que agu! se hacen patentes las directrices de una buena 
parte de Ia etica posterior. 

El comportamiento individual se socializa a travf~S de un modelo. 
E1 caracter preeminente de los heroes que discurren pOl' los poemas 
les otorga una funcion paradigmatica. Su compottamiento no queda 
sumida en e1 angosto espado de Ia naturaleza individual y de SllS 

limitados logros. Cada hecho dene una resonanda que precisa de 
otras individualidades. Pero ella implica una forma de cultura donde 
se dan ya proyectos colectivos en fundon de determinadas dedsio
nes, habitos 0 ideas. EI individuo no esta exdusivamente cercado 
por el imperativo de subsistir, de pel'manecer en el ser de la natu
raleza. Para ella bastada el fnftmo nive! que marcala «ll1cha porIa 
vida». Aunque este nive1 siga siendo impresdndible y condicionante 
en el desarrollo del hombre, las formas culturales han expresado, 
muehas veces, su capacidad de progreso, en la medida en que han 
sabido disimular esa lueha. 

Los primeros modelos que presentan los poemas homericos, per
miten entrever e1 origen de esos terminos fundamentales a toda etica, 
como son, «bien», «mal», «l'esponsabilidad», «obligadon», etc. 
Estas palabras a sus eguivalentes cinen su significado a la situaci6n 
«polemica» que las produce. El heme griego es adietivado, hew en
ternente, como agath6s, como «bueno»; pero esta bond ad no dene 
nada que vcr con el enredo semantico que a 10 largo de los siglos 
ha llegado hasta nosotros. Como se ha senalado (Snell, 1955, pp. 223-
224), «bueno» en Homero no connota nada relacionado con la idea 
convencional de bueno. Su campo semantico se rellena, mas bien, 
de eonceptos que exprcsan utilidad, eapacidad de haeer alga, aJgo 
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que «sirve». Pero este servicio impIica ya una superacion de la utili
dad «egofsta». La utilidad «para sf mismo» no podrla apenas conce
birse, ni siquiera cuando Aquiles rec1ama, al comlcnzo de la I1ftrcla, 
la parte de botin que Agamen6n Ie niega. Porque esa supuesta bon
dad que el l1croe tiene va unida a otro concepto fundamental en la 
filosoHa griega, e1 concepto de areie. Este termino que, a travcs del 
latino virtus, ha adquirido en eI vocabulario moderno un sentido 
absolutamente distinro del de su origen griego, hay que entendedo 
en sus verdaderos contextos. Esta operaci6n hermeneutica no es una 
opera cion complicada; pero el exito de semejante reconversion seman
tica nos facilita no solo una reflexion libre sobre las palabras dave 
de la 61050£1a, sino que, a1 mismo tiempo, Hbera tambien Ia mente de 
toda una serie de prejuidos que lastran su creatividad. 

Arete, como es sabido, signi6ca alga asf como 'exceIencia', capa
cidad de sobresalir; dones que se poseen y que conceden al poseedor 
una cierta preeminenda, un derto poder. Esta arete es un atributo 
fundamental del agathos, que acaba integrandola en sf mismo. El 
agathos se conviette, aSl, en arist6s, En el canto XI de la Ilfada, 
Nestor haee un largo relato en e1 que, entre otras cosas, cuenta a 
Patroc1o su encuentro con Aquiles, en eI palacio de su padre, y como 
el an ciano Peleo da a su hijo el consejo de «siempre ser el mejor 
(aris/euein) y estal' pOl' encima de los otros» (XI, 784). EI verho 
aristeuei1t supone ya esas detenninadas hazaiias can las que el heroe 
probara su aJ·efe. Esfol'z<1l'se parser el mejor imprimira en el heroe un 
dinamismo que alcanza su sentido en el espacio belieo en eJ que 
tiene que medirse. Pero este esfuerzo no basta. Las hazafias del 
guerrero, del hombre que no tiene otro h01'izoute que el de contras
tarse continuamente consigo mismo en eI otro, necesita del otro, ene
migo 0 amigo, el reconodmiento. Su vida queda proyectada aSl en 
un marco sodal para el que vive y al que, en el fonda, sirve. La 
hazafia nunca es completamente individual. El individuo humano es 
tambien, como su misma naturaIeza Ie ensefia, indigente. Set eI mejor 
requiere que alguien 10 sepa e, incIuso, que 10 comunique. En este 
momento es cuando la arete, In exce1encia, adquiere su verdadel'O 
sentido. POl' ello, el concepto de modelo, de «ejemplo», no es un con
cepto abstracto, no es una theoda, sino que esta encarnado en Ia 
vida, en eI aris/os que, al vivir, sefiala eI camino de su are/e. 

Pero ser aristos es «ser dicha» oristos. Cuando Hector descubre 
que Deifobo no esta a su Iado y que Atenea Ie ha engafiado, acepta, 
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al fin, Stl destino, «pero no quisiera morir cobardemente y sin gloria, 
sino realizando algo grande, que llegara a conocimiento de los veni· 
deros» (Iliada, XXII, 304-305). Ni siquiera basta que Ie recon()zcan 
los troyanos. El heroe necesita al poeta, necesita al lenguaje que 
llegue mas lejos aun de 10 que alcanzan las raudas, eHmeras y «ala· 
das palabras» (Itiada, IV, 337). Este lenguaje es esendal pata qne 
se «socialicen» sus obms. En In vida de b lengua, cad a condencia 
que asul11e un mcnsaje inscrta su propia temporalidad, 0 sea 5\1 

propia vida, en la vida deJ modelo, en aquella forma de su existencia 
pOl' media de la que sc SupCl'a la inevitable soledad del Cllcrpo y de 
su praxis. 

7. EL SIGNIfICADO DE LA ADMIRACr6N 

El concepto de modelo muestra, entre otras cosas, la ruptura 
con Ia cotidianidad y Ia apertura hacia un espacio ideal, habitable 
tamblen pOl' el hombre, sin necesidad de que se den identicas concH· 
ciones a aquellas en las que se situn el modelo. Porque Ia soHdaridad, 
la comunidad en las ideas, en Ia fuerza que emanan las nguras 
mlticas que Jas expresan, no surge de Ia Sl1puesta irtealidad de Ia 
situaci6n que el pocta describe. POl' medio del mito sc configura un 
espado, irreal tambien como el del poema; pero donde, en determi· 
nadas circunstancias, pl1ede construil'sc una forma de realidad. Vivir, 
POt consiguiente, no se agota en aql1ellos hechos cotidianos que el 
publico del pocma experimenta realmente. Vivir cs tnmbien una del" 
tn forma de esperanza; pero Ia esperanza vada, el simple esperar 
des de 10 miS1110 y hacia 10 mismo, es todavia mas lento y plano que el 
monotone transcurrir de los dias. Con los poemas epicos, los grie
gos empezarol1 a senti!', al Iado de su propio tiempo humano, confi
gurado porIa necesidad, otto tiempo, configurado pot el destino, pOl' 
el poder, porIa amistad, pOl' el honor, pOl' el valor, pOl' In pruden
cia, porIa genel'Osidad. 

La encarnad6n de estos modelos cran unos seres especiaIcs. Su 
caracter ambiguo, sujctos a Ia naturaleza y a otras fuerzas distintas 
que los gdegos llamaron dioses, uunque les situaba al otro lado de 
10 que son los hombres, les hacfa aproximarse, pOl' medio de esa 
misma ambigliedad, a aquellos sentimiemos, emociones, pasiones que 
c1 oyente de los poemas, pOl' su p1'opia experientia, canoda. Las imll" 
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genes, los sfmbolos, podian no tenet otra consistencia que la del len
guaje que los transmite; pero el hilo que los ensarta, ensarta tambh~n 
1a personalidad del lector 0 del oyente y, de alguna forma, Ie arranca 
de los propios lfmites y Ie abre el dominio de In posibiIidad. POl' eso 
el modelo y e1 heroe que 10 expresa son admirados. La admiraci6n 
quiere decir que Ia vida se identifica con el sl1efio, que el tiempo 
real de ql1ien admira se IIena del contenido propllesto pOl' el poeta, 
de! contenido insinuado en las hazafias. 

POl' supuesto, cabe una interptetacion, Eacll de justificar, sobre 
todo cnando esa interpretacion encuentra ejemplos parecidos, a 10 
largo de Ia historia, hasta nuestros dIas. EI modelo homerico puede 
servir para eI adoctrinamiento ideologico. El pueblo, eI demos, ve 
el poder en Ia espada de esos heroes que se parecen a aqucllos sefio
res a los que ticnen qne obedecer. Las fuetzas «sobrenatnrales» 
que se compromcten con los heroes, que los protcgen 0 abancionl1n, 
marCl1n Ia inseguridad de Ia existencia, 1a inutilidad de ciertos com
bates, e inician, asi, la historia universal de la resignaci6n; sobre 
todo en aquellos a los que, para bien 0 para mal, nunca miranln los 
dioses. Y sin embargo, el consciente sistema que prctende el aletl1r
gamiento colectivo, y maquina una psicologfa de la alienacion, ten
dria que esperar todavia muchos siglos. A pesar de esa posible «Iec
tura», para la que indudablemente pueden enconttarse pruebas, y a 
pesar de la extraordinaria eIaborad6n artfstica de los poem as, su 
mundo ideo16gico es mucho mas espontaneo de 10 que un ligero :Ina
lisis sodo16gico puede ver en elIos. 

8. LA «FAMA» DEL BEROE 

Las hazafias de Ia Ilfada y el paisaje belieo en el que se desarro
lIan dejan vel' una determinada estructUl'a de valores. Los heroes 
Iuchan, hablan, invocan, matan. La effmera existencia que viven esta 
marcada pOl' un esfuerzo continuo. Vivir es eombatir.Un esfuerzo 
easi inutil, para un fin aparentemente domestico: vengar a Menelao, 
rescatar a Helena. Pero este empefio trivial para tan feroz contienda 
nos permite vel' tambien Ia primera descripci6n de las motivadones 
y valoradones de Ia vida, aunque sea desde Ia atalaya de sus altivos 
protagonistas. 

EI ideal hetoiro que sustenta a los combatientes les haee insistir 
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en el linaje, la nobleza de aquellos a los que se enfrentan. No hay 
heroes an6nimos, muertes an6nimas. Los heroes conocen las vidas 
de sus adversarios, conocen su riqueza y sus ascendientes; se hablan. 
La muerte del otro revierte «gloriosamente» hacia su rival. Idome
neo, caudillo de los cretenses, Ie dice a Meriones que Ie pregllnta por 
un buen lugar para el combate: «Vayamos por la izquierda del ejcr
cito, para ver S1 presto damos gloria a alguien, 0 aIguien nos la dara 
a nosotros» (Iliada, XIII, 327). Y esta gloria es ya, como se indico, 
una forma de sodalizad6n. Se habla del valor de aque! heroe que 
vend6 a otro, valeroso tambien. Y esta victoria es !nas finne y mas 
alta si el otro, el rival, es tambien «victorioso», si puede ser victo
rioso. No es un venddo guien sucumbe, sino un posible vencedor. 
La gloria del heroe venddo no es vendda. Se vence a un hombre; 
pero la gloria que arrastra en su caida, la arete que lleva consigo, el 
linaje que Ie ata al tiempo pa5ado, no perece can eI; 10 recoge la 
fama de agueI que 10 ha vencido. En alguno de los combates, antes 
de la muerte del guerrero, el poeta recuerda quicn era y de d6nde 
venfa el beroe herido, como 5i en ese momenta de Ia muerte se quisie
ran sintetizar algunos de los aspectos de su particular arete. 

Fue lfidamante Antenorida valiente y alto de Cllerpo '" Era 
todav!a nino cuando BU abue10 materno, Cisco, padre de Teano, 
Ia de hermosas mejillas, Ie acogi6 en su casa, y as! que hubo llegado 
a In gloriosa eel ad juvenil Ie eonservo a BU !ado, dandole su hija en 
matrimonio. Apcnas casado tuvo que dejar el talamo para ir H 

guerrear contra los aqueos. Tal era el que saIki al encuentro de 
Agmnenon Atdda ... para dormir el sueno de bronce, Icjos de su 
legftima esposa, cuya gratitud no llego a conoeer, despues que tanto 
Ie diem: hablale regalado den bueyes y promctido mil cahras y mil 
ovcjas ... (Wat/a, XIII, 221·245). 

Estas breves biograffas surgen, pues, en el momenta en que el heroe 
se enfrenta a su destino. Euforbo, antes de atacar a Melenao Ie dice: 
«Ahora pagaras la muerte de mi hermano de que tanto te jactas. 
Dejaste viuda a Stl mujer en el reciente talamo; causaste a nuestros 
padres llanto y dolor profundo. Yo conseguiria que aqudlos infeli
ces dejaran de 11orar, si llevandome tu cabeza y tllS armas las pusiera 
en manos de mis padres» (Ilfada, XVII, 37-40). Antes de que caiga 
hetido porIa lanza de Idomeneo, el paeta cnenta que Otrioneo habfa 
pedido en matrimonio a Casandra, «la mas hermosa de las hijas de 
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Prfamo». Y una vez a sus pies, Idomeneo, que sabe Ia bistoria, se 
jacta can una buena dosis de humor negro: 

jOtl"ioneo! Te ensalznrla sobre toclos los monnles si eumplie. 
ras 10 que ofreciste a Prfamo Dardanida cuando te prometh3 su 
hija: Traeremos de Argos la m~ls bella de las hijas del Atrida y te 
la (bremos pot !11ujer ... Pero sfgueme, y en las naves que atravie· 
san el pomo nos pondre!11os de acuerdo sobre cl casamiento: que 
no somos malas suegros (lliac/a, XIII, 374-382). 

Estas referencias a las esposrrs 0 a los padres (d., POt ejempIo, 
Wada, XIII, 173; XX, 407·410) anticipan e1 dolor de Tetis, de 
Priill110, de Andr6maca, de Hecuba. Dolor y gloria, perdida y logros 
mezcIados. Pero e1 gesto del heroe que vence neva consigo esa 
nueva forma de ambigi.iedacl. Su gloria de vencedor Ie enriquece 
tambien como posibIe vktima. Instrumento de cuItlll'U, 1a nmette no 
haee otta eosa que ampliat el mite, quc alimental' 1a fama. Y prec1· 
samcntc eI «set dicho», el sel' convettido en objcto de lenguajc, a 
traves de Ia admiraci6n que absorbe y levanta al otto, sutiliza su 
cl'uc1dad, en ese hotil1 ideal, mas importantc aun que e1 de Ia origi
naria eseasez, y el de Ia indigenda del cuerpo. Pot eso Diomedes se 
resiste a pelear con un desconocido: «Cual cres tu, guerrero valentl
simo, de los monales hombres. Jamas te vi en las batallas donde 
los varones adqllieren gloria, pero ahom a todos los vences en allda
cia, cuando te 2treves a esperar mi fornida lanza. Illfclkes de aquellos 
cuyos hijos se oponen a mi furor» (Illadtl, VI, 123-127). En 1a res· 
pucstfl de Glauco se inserta el famoso tcxto en el que eI hombre 
vtlclve al nivel de Ia nnturaJe%a y, en esa semejanza, reCl1fJem eI 
sosicgo que In cllltura Ie roba. Rcspondi61e cl preclaro hijo de 
HipoJoco: 

jMagnanimo Tidida! (Por que me interrogas sabre eI abolengo? 
Cua! la generaci6n de las hojns, asf In de los hombres. Esparee el 
viento las hojas pOl' eI suelo, Y In selva, reverdecicndo, pl'Oduce 
otras al Ilegar ]a primavera; de igual suerte, una generad6n huma· 
n;! nacc y Otril percee, pero ya que cleseas saberIo, te dire mal cs 
mi Iinajc, de much os conocido (Iliada, VI, 145-151). 

La fama par In que tanto se lueha apenas Ie sirve aI l1eroe para 
olra casu que para vivir en la memoria de los otras. tos hombres 
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son, efectivamente, como las hojas de los ~lrboles, y como eHus se 
suceden las gencmciones. Pero a traves de esa caida continua pervive 
el perfil que el esfuerzo heroko ha sabido marcar en la colectividad 
a la que pertenece. Precisamente esa gloria ajena, que pas a a manos 
del guerrero can su victoria, encuentra su m<15 alta expresion cuando 
deja tamblen de pertenecerle. Can ello se construye un valor esencial 
para la propia existencia. Este valor supera el innato egolsmo, a pesar 
de la creciente tension que cl heroe mantiene para aflrmar su propia 
personalidad. POl'que la afirmacion de la singular existencia, que cons
tituye un rasgo fundamental en esta primera y origin aria interpreta
cion de la aristocracia, va unida a la absoluta negacion, con la muerte, 

9. LA MUERTE 

La muerte del heroe es otro de los hilos que tejen la trama del 
ethos homerico. La lliclda abunda en cscenas donde los heroes mue
ren unos a manos de otros, Como la fama, la muerte dene tambien 
alga propio. No solo «la muerte como oscnra nube envuelve al guerre-
1'0» (iliada, XV I, 350), sino que l1 10 largo de tudo el poem a hay 
una serie de descripciones de heridas, de un extrm10 realismo y, en 
algunos momentos, de gran bellcza pottica. Despues de contnr la 
historia de Anitoo, de su esposa y su madre, el pocta 10 enfrenta a 
Ia lanza de Idomeneo: «El guerrero cayo COll estrepito, y como la 
lanza se habia clavado en el cmazon movianla las palpitaeiones de 
este» (Iliacitl, XIII, 442-444). Aqul el vigor de Ia imagen salta por 
encima de cllalquier simple forma de realismo. La lanza que hiere 
recoge en SLl asta Ia vida que desaparece. Hay otros ejemplos en 
donde las armas reciben el ultimo movimiento de la vida que se 
extingue (IUac/a, XV II, 297). En otros casos el guerrero m1S1110 

habla y analiza su propia hedda. Glauco, con el brazo atravesado pOl' 
una £lecha de Teucro, se queja a Apolo: «Tengo una grave hedda, 
padezco agudos dolores en el brazo y la sangre no se seca; el hom
bro se entorpece y me eS imposible manejar firmemente la lanza ni 
pelear con los enemigos ... curame, adonnece m1S dolores» (Iliad{{, 
XVI, 517-525). Esta miS111a cOl1sciencia del propio cuerpo hace sur
gir talnbien la consciencia de su vulnerabilidad. De la misma mane
ra que cada herida anuncia la £ragiliJad del cuerpo y enfrenta al 
hombre con la muerte, cada hazafia 10 enfrenta can el posible ceo 
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de Ia memoria. Solo en Ia vida y frente a ese horizonte mortal pucde 
el heroe compensar Ia insuperable limitadon con Ia que nace. Veneer 
Ia muerte es, pues, vivir en Ia memoria. POI' eso, el horror que des
pierta en el guerrero el ultraje a su cadaver. 

La muerte es un dato de Ia experiencia que el heroe homerico 
descubre en su mundo. La unica posibilidad de superarla es 10grar 
que ese hecho individual se integre en el espacio colectivo de Ia 
fama, de la memoria de los hombres. El inconsciente impulso que 
lleva a descubrir esc deseo supone ya el comienzo, no de la confor
midad con el destino, sino de una forma de superado: lIenal' ese desti
no can e1 singular esfuerzo heroko que, sin embargo, traspasa In fron
tera del individuo para convertirse en empefio colectivo. Estos heroes 
afanosos de su honra y capaces de dar, continuamente, Ia vida pOI' 
ella, han abierto el camino -al crear mode1os «admirables»- de 
un sistema de reladones entre los hombres, en el que es posible el 
esfuetzo, el «idealismo», Ia generosidad. Es derto que este modelo 
hetoiro no puede tenet en cuenta las fotmas de comportamiento de 
aquellos oyentes de los poem as que no pertened'an, ni podian perte
necer, a la casta de los semidioses. Pero este horizonte de la Iucha 
<ddealizada», de Ia «energla» pura, de la incesante «agonra», es una 
forma de disoludon en 10 colectivo, de integracion de Ia petsonaIi
dad singular en Ia consciencia de los orros, pOl' medio del Ienguaje 
en el que viven las hazafias. El instinto egolsta, enemigo de una 
moral de la solidaridad, se disuelve en ese empefio pOl' vivir mas alIa 
de 10 que cifien los I1mites de la pieI. EI gozo presente, el placer que 
se enciende en el tiempo del cuerpo, adquiere una modulacion «iute
leetua!» al reereat otro tiempo futmo, que se a1canza a traves del 
lenguaje, aunque su realizacion solo aHente en la esperanza. 

Precisamente pOl'que el horizonte de la muerte, determinada ade
mas par el destino, es insalvable, el hel'oe escogera siempre Ia vida, 
con tal de que en ella pueda realizar una forma superior que la tras
cienda y logre, en la memoria, inmortalidad. POl' eso Ia muerte no 
dene consuelo. Con ello acaba el reino de 10 humano, el reino de la 
posibilidad. Cuando Ulises desciende al mundo de los muertos, 
encuentra alIi a Aquiles, el feroz y altivo guerrero, quien pOl' volver 
a la tierra preferiria «servir en casa de un hombre pobre, con ape
nas hacienda, que ser el soberano de todos los que han muerto; pero 
dime, en cambio, si mi hijo ha marchado para ser el primero en Ia 
gnenu» (Odisea, XI, 489-491). En e1 reino de los sombras ya no 
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cabc Ia «energhu) --csc cjemplar conccpto que Aristotcles habl'la 
de analizar siglos dcspues-, ya no cabe esa actividad que construyc 
1a existencia, 11i cl CLlcrpo que administra In fuente de Ia vida. Uliscs, 
ante la aparicion de !:iU madre muetta, cuenta como «trcs veces me 
acerque, pues tenia deseos de abrazarla, y tres veces volo de mis bra
zos como tina sombra 0 un Sl1enot>. At cXlrafiarse de ello, Ia madre 
Ie expone 

10 que csui cstablccido que pase con los mOrL:l!es cLlando uno 
muere: los l1ervios ya no sujetan la carne ni los que la 
fuerza poderosa del fuego ardicnte los consume, tan pronto como 
d ;inilllo ha abandonado los blanco::; !meso:> y d alma V,l rcvolo
te:lndo como un sHeila (OdisciI, XI, 206-222). 

Esta fucrza que anllda y organiza Ia vida, cxpresada en el termino 
tbYIllOS, . animo', es cl principia ariginario, el impulso principal del 
guerrero. Pero, pOl' ello, nun clIando rcsid,l en cl clierpo vivo, tlcne 
que cantrastarsc con 10 real, con 10 que es objeto de su vigor. TbyIJ/o.l' 
y psycbe, poderes que habitan en cl hombre, son los que Ie 
abren al mundo y orientill1 y Henan SlI personalidad. lIay, pLIes, que 
aprovechar el licmpo en que se dispone de ellos. «No es posiblc pren
del' ni asir d alma hUmnl1il para que vuciv<1, una vez Ill! salvado la 
barrera de los dicntes», dice Aqlliles. Esta inasibilidad del almll, este 
cankler efimcro y fugaz es 10 que Ie l11uevc a plantcar Sll vida en la 
{mica alternativa posible. 

Mi madre la diosa Tetis, de argent:1dos pies, dice que c! h:ldo 
ha dispuesto que mi vida acabe de llna de eSlaS dos mancra::;: Si Ille 

quedo a combatir en torno de Ia ciudad de Troya, no volvcrc a Ia 
patrill, pew mi gloria sent inmortal; 5i rl'grcso, pCl'lh:rc Ia inclita 
f<l!lla, pc1'o sed larga mi vida, pues la muertc no me sorprcndcr;\ tlln 

pronto (fliadll, IX, 408·4J6). 

lU. ELEGLR LA MEMORIA 

La pasibilidad de eleccion, pot parte de Aquiles, supone ya el 
ascenso a una determinada pcrspcctiva moral. Pew c1cgir impIicl, 
tambien, linn fisura en el monoHtico muro del destino y en la 
como este st: hace prest:nte al hombre. Si Aquiles clige es porqut: 
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encuentra la altc1'llativa desde Ia que el vivir Ie ofrece los elementos 
suficientes para una «valoraci6n». Elegir es valorar; establecer los 
criterios que nos proyectan hacia uno de los posibles caminos de Ia 
existencia. Toda elecci6n, para que efectivamente 10 sea, necesita 
Ia suficiente ~meutralidad» en el sujeto que elige. Esta neutralidad 
quiere decir que hay un lugar del sujeto a donde no llcga todo el 
destino; un rincon donde queda siempre abierta y expectante Ia tem
poralidad. En el se establece que la vida y, pOl' consiguiente, el 1ns
tinto de defensa del propio yo, el egoismo implacable, puede quedar 
domefiado pOI' una idea a la que el individuo entrega, preeisamente, 
el privilegio de su singularidad. Desde el momento que tiene Iugar 
esa eleccion hacia el largo territorio de 10 colectivo, comienza el 
ethos a saUl' del cubiculo del cuerpo pal'a entral' en el espaeio donde 
se teje 10 social y se inieia, realmente, la humanizaci6n (Havelock, 
1973,51). Vivir en Ia memoria; elegir Ia muerte en el tiempo de Ia 
naturaleza, para vivir en la esperanza de un lenguaje que habla de 
sujetos, vencedores de 10 efimero, significa creer que la existencia, a 
traves de la palabra, llega mas aIla de 10 que a1canza el tiempo asig
nado a los hombres, y es mas valiosa que Ia simple singularidad que 
la encarna. 

Sin embargo, las razones que hacen posible esa elecci6n son 
razones que han roto el vinculo que engarza e1 «haeen> con los ele
mentales criterios del egolsmo, y que en Ia desarmonia, implicita en 
todo acto, entre utilidad y genel'osidad, entre individualidad y soli
daridad, el heroe se inclina hacia 10 solidario, hacia Ia memoria como 
forma, parad6jicamente superior, de mismidad. Aquiles no volvera, 
efeetivamente, a Ia patria; pero su gloria sera jnmortal, tal como ei 
mismo vatidna. ,En que consiste, sin embargo, esa forma de inmo1'
talidad sin sujeto, ese supeditar Ia presencia del tiempo vivido, aun
que pueda enearnarse tambien en el dolor, a la esperanza de que un 
nombre pueda ser reeordado? Desde el momento en que se expresa 
semejante des eo, se piensa que es posible construir una forma de 
existencia, que no se apure absolutamente en el breve tiempo de In 
vida. Pero llegar a semejante propuesta impIica, ademas, to do un 
replanteamiento de eleeciones y reelaboradones inte1ectuales que 
practican ya, en su abstracci6n, el ancestral y eada vez mas evolucio
nado impulso de Ia eultura. Esa elecci6n se lleva a cabo celebrando, 
pOI' primera vez en la historia de la tradiei6n literaria, la ceremonia 
de negarse a sf mismo como realidad, para integrarse en el espacio de 
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Ia idealidad. Y csta ncgacion lleva implkita una afirmacion extraiia
mente coherentc: aquclla que sobrepone el modelo a las ventajas 
que pudiera arrebatar el individuo concreto que, de esa forma, inicia 
la inacabable aventura de aproximarse a lSI. 
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B. Snell, Die Entdeckullg des Geistes. Sit/dien :WI' Entstebung des elll'o
pdschen Denkens bei den Gl'iechen, Claassen, Hamburgo, 1955 (hay trn
duccion castellana), y de H. Fraenkd, Dicbtullg fllld Pbilosopbic des 
/rii/Jcn Gl'iecbentums, Beck, Munich, 1962. 

Ediciolles J' traducciollCS: 

La edicion 111[)5 usual del texto gricgo es In de D. 13. Monro,Th. W. 
Allen, Homeri OpCrtt recogl1overtmg bl'evique acilJotrltiolJc crith:a iJ1strll
XCrtlllg ... , Oxford Classical Texts, vols. I·II: Ilias; III-IV: Odyssee; V: 
Parerga, 1902-1912. H~IY reediciones posteriores. 

Hay, por supuesto, ottaS ediciones del texto griego, algunas de ella3 
bilingi.ies como las tnn conotidas de Ia Loeb Classical Library, con traduc
ci6n inglesa, 0 de Les Belles Lew'es, con traducdon francesa. 

De las traducdones al castellano destacan, sin duda, las de Luis Segala 
Estalella, que han sido editadas repctidas veccs y por distintas cditoriales. 
De la II/ada hay una notable tradllcci6n de Daniel Ruiz Bueno, en tres 
vo!umenes, Hernando, Madrid, 1956. Dc la Odisea es exccIente tambicn 
In traduccion de Jose Luis Calvo, Editora Nadona!, Madrid, 1983, y In 
de J. M. Pabon, Gredos, «BibIioteca Clilsica Gredos}), Madrid, 1982, con 
prologo de M. Fermlndez Galiano. Al catalan y en verso la tradujo Carles 
Riba, Alpha, Barcelona, 1953. Existe ~ldemas una recientc tnlclucci(l/1 nl 
eusquera de Aita Onaindfa, Bilbao, 1985. 

CARLOS GARciA GUAL 

LOS SOFrSTAS Y SOCRATES 

Los sofistns fucron Ius hombres eLllto:> de 
la Grecia de entonees y los propagadores la 
eultura. Justamente esa movilidad y aet1vldad 
que hemos visto entre los griegos, en 1a vida 
pnictica y en el cuitivo del arte, revelosc en 
aqucllos en el ir y venir y apiicarse H las rep1'e
sentaciones; de suerte que, asf como las cos as 
sensibles son modif1cadas y transformadas pOl' 
la aetividnd humann, liS! tambien ei eontenido 
del espIritu, 10 mentado, 10 conocido, es 1'emo
vido de un lado para otto y se torna objeto de 
]a atenci6n, y csta :1tencion se torna interesanLe 
pot sf. El movimiento del pensamiento y el inte
rior abandonarse al pensamicnto, este juego 
desinteresado, conviertese ahora en el objeto 
mismo del interes. La ciencia del pensamiento 
se revela primero COl1l0 un pensar formal, como 
el artc de mover de un Indo a ot1'o las rcpre
scntaciones. Los soGstns, que no son s,lbios ni 
hombres cientificos, sino los maestros cultos del 
manejo del pcnsamiento, prucban 10 que aflrman 
y IIenan de asombro a los gricgos porqne saben 
probarlo todo, como sucle decirse. Los sofistas 
tenian respuesta p,lra toda pregunta y puntas de 
vista generales para todos los intereses de con· 
tcnido politico y religioso; d ulterior desarrollo 
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consistio en probarlo todo, en descubrir en todo 
un lado justificable. 

G. W. HEGEL, Leccianes sabre fa filosa/fa de 1(1 

His/m'ia universal 

1. SOFisTICA E ILusTRAcroN ATENIENSE 

En un texto citado a menudo, Ciceron afirma que: «Fue Socrates 
el primero que hizo descender a la filosoffa del delo, y Ie busco 
acomodo en las ciudades, e induso Ia introduja en los hogares, y 
la obligo a meditar sobre la vida y las costumbres, sobre los bienes 
y los males».l Esa consideracion ciceroniana -que, desde Iuega, no 
pretende ser original, sino que responde ya a un aserto t6pico- con
trapone dos etapas de la historia filosofica griega: la primera, la de 
los presocraticos, se habria dedicado par entero a Ia especuladon 
sabre 1a naturaleza, indagando las causas del todo, el fundamento 
del cosmos y de los fenomenos celestes; mientras que, Iuego, la 
influencia de Socrates habria sido decisiva para oriental' Ia reflexi6n 
hacia el mundo humano, hacia temas de moral y politica. 

Este aserto, apresurado y harto escueto, merece alguna puntuali
zacion. En primer lugar, conviene advertir que no hubo una contra
posicion tan tajante entre esas dos ctapas de la atencion filosofica. 
Basta pensar en Heraclito y Jen6fanes para ver que algunos preso
cniticos se preocuparon ante todo de etica y de poHtica, mas que 
de Ia llamada Fisica 0 Metafisica. En segundo lugar, debemos rega
tearle a Socrates el papel tan innovador que ahi se Ie presta. No fLIe 
el, desde luego, quien introdujo tal tematica ni fue el primero en 
desinteresarse de investigar los fenomenos naturales para central' Ia 
reflex ion sabre motivos sodales, sino que Socrates prolonga y acaso 
ahonda, con un nuevo talante mas critico, indagaciones ya empren
didas par otros pensadores de Sil tiempo. 

Los responsables del nuevo giro intelectual, quienes pusieron esc 
enfasis en la critica racional de los problemas de la sodedad fueron, 
fundamentalmente, los sofistas, aunque el cambia de enfoque no fue 
un fenomeno brusco, sino el resultado de un proceso historico bien 
definido.2 Socrates esta frente a Ia Sofistica, y dentro de ella, como 
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Kant respecto a la Ilustracion del siglo XVIII; Ja culmina y ]a supera,3 
La referenda a la Ilustrad6n, con las connotadones consiguien

les, al tratar de la SoHstica griega, es ya un topico; y, en 10 esencial, 
tal comparaci6n parece atinada y oportl1na, Una epoca «ill1strada» 
parece caracterizarse pOl' su confianza en la raz6n humana para plan
tearse y elucidar aut6nomamente los problemas fundamentales del 
hombre y la sociecIad en su determinad~ contexte historico, y pOl' su 
empefio en teconstrulr una organizadon sodal mas justa, a traves de 
una Cl'ftica de las tradidones y una concepcion radonal de 1a fundon 
de la cultura y de 1a educad6n como factotes de progreso. Conviene, 
desde luego, destacar los condidonamiemos histoticos de esta prime
ra IIustracion, la heh~nica del siglo v a. C., en la que e1 movimiento 
cultural de la Sofl'stica desempefia un pape1 protagonista, pero que 
esta enmarcada en una mas amplia renovacion cultural en Ia esplen
dida Arenas de mediados del siglo. Esos condidonamientos generales 
son, basicamente, dos: de un lado, la herencia del pensamiento grie
go anterior, ese fmpetu humanista que viene desde Homero y Hesfo
do hasta Simonides, JenOfanes y Esquilo; y, de ottO, la pujanza 
economica y poHtica de la democrada ateniense, que esta en su apo
geo, Estos presupnestes historicos detetminan Ia implantacion de la 
Soflstica como movimiento ilustrado.4 

Ninguno de los grandes so£1stas era ciudadano ateniense, sino 
que todos elIos fneron a Atenas desde otras ciudades griegas. Gorgins 
era de Leontinos, en Sicilia; Protagoras de Abdera; P1'6dico de 
Ceos; Hipias de Elide, etc. Pero todos elIos confluyeron en ]a de
mocratica Atenas de tiempos de Pericles, wando Ia ciudad con su 
podedo maritimo se habra colocado al frente de Grecia pOl' su rique
za, su poeler y su cl1ltura. AUf pudieron encontl'arse con OITOS visi
tames de prestigio, como el £1losofo Anaxagoras de Clazomenas, el 
urbanista Hip6damo de Mileto, y el historiador Herocloto de Hali
Cal'naso, 0 con atenienses de singular valor intelectual, C01110 SOfoc1es, 
Euripides y Tuddides, 0 el propio Socrates. En Atenas, «el pritaneo 
misl110 de Ia sabidurfa de Grecia», segun dice Hipias (en el Prohl
goras, 337d), dieron elIas a conocer sus obras y sns ideas, y desde 
esa dudacl irradi6 Ia soffstica sn fermente inteIectual, con el enfasis 
en 10 retorico y sus Cl'lticas ideologicas y su inquietud cultural un 
tanto revolucionaria. En Arenas el joven Socrates pudo, sin viajnt 
a otros Iugal'es esctlchat a los grande's sofistas y clialognr con eHas, 
del misma modo como pudo compral'se allf, a buen precio, eI famoso 
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libra Sabre fa lJaturtlleztl de Anaxagoras, segul1 nos refiel'c un £amoso 
pasaje del Feelon. 

A mediados del siglo v Atenas vivlu una cpoca de singular 
pujanzu, tanto en 10 polftico y econ6mico como en 10 culturaL La 
prosperidad material era una consecuencia de su imperio madtimo 
y de la administraci6n democratica. La brillantez de sus realizaciones 
artisticas, como Ia constmcci6n del Panen6n y la reconstrucci6n de 
In Acropolis, 0 el esplendor de sus representaciones tn.lgicas, cran 
una l11uestra de Ia grandeza de miras de los ntenienses. Fue lIna epoca 
amen de In cultura griega, Ia de Pericles, de Fidias, de SOfocles, de 
Hip6damo, de Anaxagoras, de Hip6crates de Cos, y de tantos otros, 
entre los que hay que contal' a Gorgias, Protagoras, Prodico e Hipias 
como figuras representativas. Fue un tiempo incomparable, que encon
rr6 en In guerra del Peloponeso un co10f6n tragico.5 En ese ambiente 
inquieto y avido de saberes es donde los sofistas, prestigiosos y seduc
tares maestros, desarroI1nran su actividad como educaclores de los 
jovcnes y ahl ejercieron su inflllcncia espiritual, presentandose como 
los intelectuales adecuados n 1a epoca, atractivos profesores de cuI
turn y de arc/e. 

La oferta correspondfa a una demanda social clara de educaci6n 
superior; un,l formacion superior apropiacla pata destacar en In vida 
poHtica del momenta, cn una sociec!,ld donde el triunfo en los asnn
tos Pllblicos paella obtenerse mediante In excelencia en la palabra y 
cn cl pensamiento, en un ambiente dvico donde Ia sllperioridad inte
Iectual y ]a habilidad en el discurso persuasivo eran las armas para 
cl dominio y el exito. Los sofistas se ptesentaban como eficaces pro
fcsores de esa excclencia (arete) al servicio de quiencs clesearan ejcr
ci larse en las ideas y los cliscursos y triunfar en la vidn poHdca. 

El cuadra de cpoca que Plat61i Wl7.a en su di,llogo PrO/agONlS 

evocando una reunion de los sofistas mas prestigiosos, Pratagoras, 
Pr6dico e Hipias, con un gl'UpO de adeptos en casn del rico Cali as, 
[amoso pOl' Sll aficion a esas charlas y sus dispcnclios en tales actos, 
estfl dibujlHlo con una inolvidahle habilidacl cs«~l1ica. AI margen de 
algunos toques i1'ol1icos, el coloquio clesnrrollaclo all1 entre el renom
brado sofista de Abdera y cI incisivo Socrates parece reflejar bien ]0 

que pudo haber sido una briUantc tertulia soffstica hada el 440 a.c. 
Tambien el joven Hipocrates, con su entllsiasmo y su impacicncia 
par escl1chnr al famoso sofista de paso par Atenas, parcce lInil figura 
muy significmiva esc tiempo. Hay otros di,llogos platonicos que 
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nos ofrecen retmtos de diversos sofistas y def1nicioncs del sofi~tn 
(como eI dialogo tit111aclo asf: So/isla), pem dcclicado a ia figura 
de Pmtagoras pl:esenta t1l10S tonos n1Ucho mas clams y amabks que 
los posteriotes.6 

Aqni se nos ofrece In definicion del sofista como un didlisk:alos 
pClicieitlS k{1i are!eS, «maestro de educaci6n» -0 «cultm(l»- y de 
«excelenci~l» -0 «virtud»-, que parece convcnir no solo a Prol~i
goras, sino a toelos los profesionalcs de esa sophia que ticne un 
alcance practico, mundana y cfvica. «Llam<lndote sof1sta So
crates a Protagoras-, te ptesentas como mae,')tro de cultura y de 
vinue!, siendo el primero en consiclcrartc digno de redbir un sllclclo 
par tal 1110tivo» (Prot., 349a). Prot:lgoras, que se ha proclamac\o 
capnz de hacer mejores a sus discfpulos elia a db y experto Cll el nrte 
de mejorar a los ciudadal10s para 1a cOl1vivenci,l, can b 
fiolitil~e, acogc: muy a gusto b definicit}n de su ofidu en los rcrmin('\$ 
expresados pOl' Socrates, Al tmducidos al castellano convicnc prcci
sal' su sentido: paidcia es tanto 'cclllcaci6n' como 'cultma' 0 'form<1-
ci6n intclectual'. El sof1sta imparte s6\0 una educacion superior, ),,1 

que, como en c:l mismo coloquio se h:1 sefialado, existcn ntl'\1S Cc!IIC1-

dores infel'iores en L1 ciuclad dondc la misma convivcncia es va edll
cncion civica. 

Arete es, sin ducia, una paIabra clave no solo en cl dialogo, sino 
en In concepci6n misma de la vida clvica. Significa 'excc!cncia' (J 

'superioridad', a 1a par que 'virrud', con un Euene enfnsis en 10 com
petitivo, como succde en b virti't rcnacentista. 

El sofista es, ante toclo, un profesional de 1<1 cducaci611 v ]a 

cultmn. Sobre IOdo, en 1<1 concepcion dcfendidn pOl' Prot:lgor;ls, de 
una cultllra gencrnl, nunque algullos sofistas ndcrn;ls 
de ensefiar una SlllnH de snberes varios, como d enciclop{-dico rl ipi<ls, 
que enscfiaba aritmetica y gcometrla, asn'onoI111n, musica, mnClll()tcc~ 

nin, historla, etc. Prot:lgorns desclefin un tanto In ensenanza de esns 
sabel'es cspecblizados (que inciden en esa crudici6n mult iplc () 
mathia. ya cririclch por Hedclito como algo ajeno [i In fiiosoff'l), para 
insistir en In formacion general del ciudadullo clestinada n 
l11ejor en su conducta privada y publica, Un aspecto de cs,\ educacit'in 
cs 1<1 capacidad para hablar mejor, construir mcjotes discmsos 
argumentnr en favor de Ia tesis propia con dcstrcza, «hacic:mlo lll;lS 

fuerre cl argumcnto 111,ls debib, si cs conveniente. Tambi(~n aq;l! 
convicne subrayar el tone compctirivo de estn didactica: Prot<lgormi 



40 HISTORIA DE LA ETrCA 

no promete hacer buenos a sus disdpulos, sino hacerlos mejores. 
Mediante la paicleia y la techne puede mejorarse 10. physis; pero las 
condiciones naturales son 10. base para el aprendizaje y el progreso 
en ]0. arete. 

Esa profesi6n pedagogica identifica a los sofistas como miembros 
de un grupo intelectual, si bien no de una escuela. Como tales profe
sionales, tech1tltai, es normal que aspiren a recibir de sus c1ientes una 
buena paga POt su ttabajo cualificado. Tecnlcos en hIS artes de Ia 
persuasion, en 10. redacci6n de discursos y en 10. critica ideol6gica, 
ptactican 10. retorica en eI sentido mas amplio del termino (y sin las 
connotadones peyorativas con el que 10 empleara Iuego Platon). La 
remuneraci6n exigida y recogida pOl' un Prodgoras era elevada, yeso 
es una muestra de 1a elevada estimadon social de su ensefianza. Es 
bien sabido que este empefio de cobrar pOl' sus lecciones despert6 
los l'ecelos y crhicas acerbas de algunos conservadores, con 10. acusa
d6n de que los sofistas vendian el saber como una mercanda cual
quiera. Para estos crfticos, entre los que estan Socrates y los socra
ticos PIat6n y Jenofonte, los sofistas actuan como traficantes y tende
ras de sus conocimientos; son mercachifles de una dencia aparente, 
como dice Arist6teles, fundada en 10. mera d6xfl, pregoneros de un 
bagaje trucado. POl' otra parte, como subraya A. Heller, educo.n a 
individuos, privadamente, no pOl' cuenta ni para Ia comunidad.7 

En el recien dtado Protagoras plat6nico podemos vel' una mues
U'a de los diversos metodos de exposici6n didatica utilizados pOl' 105 

sonstas. Comienza Protagoras con un largo padamento como discut'so 
de exhibicion, una epfdeixis, que Ie atrae los aplausos del auditorio; 
luego, a instancias de S6crates, quien rechaza los discursos largos 
como instrumentos de discusi6n, se ve forzado a dialogar pot' medi:> 
de preguntas y respuestas breves. En su largo. disertaci6n e1 sofista 
habfa empleado una narrad6n mitica -1a del mito de Prometeo, 
referido habil y convenientemente B_ para ilustrar su tesis mediante 
una interpretacion aleg6rica del relato mftico; un poco tnas adelante 
recurre a un poema de Simonides para otra nueva explicaci6n, que 
Socrates, en una extremada parodia del metodo, lleva a una flagrante 
y arbitraria disto1'516n. 

Tanto Protagoras como Hipias y algunos de los grandes maestt'os 
de Ia oratoria sofistica se presentaban a su publico dispuestos a diser
tar sobre cualquier tetna que se les propusiera, en un calculado alarde 
improvisatorio. Eran, en efecto, virtuosos del discurso; y, especial-
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mente mediante esos largos parIamentos, que destacaban tanto pOl' 

su contenido como pOl' su cuidada fotma, sablan delcitar a su publi
co. En esc terreno dcstaeaba Gorgias, y hemos eonservado un par de 
piezas oratorias suyas que, dentro de su aire lUdico, nos revelan 10 
artifidoso y au'activo de tal arte. (Su discfpulo Is6crates aprendi6 
bien esa teenica; aunque, en claro contraste, el ya no improvisaba 
y ni siquiera estaba bien dotaclo para declamar en publico; era un 
eseritor y un gtan educador e icle610go aeomodado.) tales diseur-
50S, los so£1stas desplegllban un bllgaje cultural amplio y l'efinado, y en 
ese repertorio habitual las dtas y comentarios de pocmas e incll1so 
mitos eran motivos gratos. No s610 porque Ia utilizad6n de esos 
textos tradidonales era un buen instrumento para Ia paidcia, sino 
pot'que en su interpretacion y comentario podia Iueir e1 so£1sta sus 
habilidades al rebuscar un nuevo sentido bajo las palabras antiguas. 
Esta sutil manipulad6n -que el ironico Socrates lleva a Ia caricatura 
en el dhilogo aludido-- no estaba hecha con ningun turbio proposito, 
sino mas bien pOl' un daro afan de proseguir un metodo peclag6gico 
tradiciona1. Ya en los poetas encontramos ejemplos cle ese comentario 
sesgado de los mitos -as! en algunos pasajes de Esteslcoto y en 
Pfnclaro-, y mas tarde el mismo PInt on hant algo parecido en sus 
renovados telatos mfticos. 

Como ya hemos clicho, Ia profesion de «maestros de areti» , el 
aspecto retorico general de sus ensenanzas y Ia perspectiva social
mente utilitaria de las mismas, clistinguen a los sofistas como grupo 
frente a otros pensadores de Ia epocu, como Anaxagoras, Arquelao, 
o Dem6crito, compatriota mas joven de Protagoras.9 No solo es el 
hecho que los tres nombrados prosigl1ieran los estudios aeerca de Ia 
Naturaleza en los mismos anos en que los so£1stas y Socrates se ocu
paban del munclo de Ia condicion humana 10 que los situa aparte, 
sIno, sabre todo, su actitucl ante Ia sociedad. Al presentarse como 
sophistaf y no con el titulo mas humilde de phi16sopboi, estos pensa
dores acentuan su dominio sobre el ambito del saber, y ]a busquedu 
del mismo quecla en un segundo plano. (AM tadica un punta clave 
en el enfrentamiento a Socrates, que l'eivindica el calHicativo de 
«£1losofo», de probable origen pitag6rico, muy signi£1cativamente.) 
Los sofistas se las dan de sablos y, en tal sentido, el termino cobrani 
en Ia tradicion postsocdtica una connotacion peyorativa. 

En todo caso, como profesores de excelenda, par Sll posicion en 
el desarrollo de In educacion griega, estan situados en una tradici6n 
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hist6rica gue tiene como precursorcs a los poetas. Como indica 
\YJ. Jaeger: 10 

Ya con Simonicles, Teognis y Pindaro entra en Ia poesia el 
problema de la posibilid,ld de el1sefiar Ia arete. Hasta esc momento 
cl ideal (aristocdtico) del hombre babta sido simplementc eSUlhle
ciclo y proclamado. Can ell os se eonvirti6 In poesla en el lugar de 
una cliscusi6n apasionada sobre educaci6n. Simonidcs cs ya, en eI 
fondo, un sofista dpieo. (La dice ya PIaton, en Prot. 339a.) Los 
so/1sr,ls dieton cI ultimo paso. Traspusieron los distintos gencl'Os 
de pocsia parenetica, en los que eI c1emento ped:lgogico se rcvclnbn 
can cl mayor vigor, en Ia nueva p1'05a ardstica en la cuaI son maes·· 
tros, y entl'aron as! en eonsciente competencia con Ja poes!a, en la 
forma y en el eontenido. 

(En una competencia que percibimos muy claramente en Plnton, que 
tratara de suprimir a los poetus competidores en el Estado ideal de 
Sll Rc pfiblic{f, y tampoco aceptaI'll a los dram:uurgos en 1<1 ciudad 
de las Leyes.) 

Frente a Ia tradici6n de In poesia eclucadora -tanto del pueblo 
como de In aristocnlcin, y no 5610 en el caso de los poetns Hricos 
reticn mencionados, sino de un modo eminente en eI caso de Home
ro y de los poetas tdgicos, de un Esgl1ilo; pOl' ejemplo-, la soHs
tica acentua cI pocler persuasivo del logos. Palabra, di5CurSO, razon, 
razonamiento, todo ello queda contenido en el amplio campo sem,in
tico del tcrmino. «El log,os es un gran soberano que con un Cllerpo 
peguefilsimo y totalmente invisible rcaIiza acciones clivinas ... Con 
]a fucl'za de St1 encan1:o hechiza al f11ma, 1a persuade y 1a tnmsporta 
con su seduction», dice Gorgias en un peIrrnEo de Sll Elogio de Hele
na. Estudiosos de 1a poe51a y comentadores de los poetas, los sol1stas 
se expresan en una prosa muy cllicladosa, con csti/o un tanto arti
ficioso, pew atento siempre a Sll efectivlclad logica. No par caswt!i
dad son los creadores de Ia prosa ~ltica, en 1<1 epoca en que se escriben 
los primeros tmtados pl'ofesionales, como la T ecbne relbori/{!u de 
Gorgias y los escritos en clefensa de ciertas profesiones, de los que 
puecle ser una mLlestra el Peri lecbues hipocraticoY En los versos de 
Euripides hay ecos de las discusiones soHsticas; 12 y otros ecos de Ja 
prosn de GOl'gias, con sus patenclos Y SllS sonsonctes, sc encucntnm 
en Tucidides y en Isocrates. Mas sudl, Plat6n puecle perl1lirirsc paro-
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dinl' algunos cfectos retoticos de los viejos maestros, porquc Sll prosa 
gnicil y madura ya ha aprovechado las leccioncs de aquellos. 

La base formal necesnl'ia para el desarrollo de esas tecnicas del 
discmso hizo avanzar el estudio y e1 analisis del lenguaje y la lengua. 
Los sofistas fuerol1 los primcros teoticos de algunas disciplinas que 
lllcgo pcrfeccionaton cientfficamente Phlton, Aristoteles y los a1cj:ll1' 
drinos. Como seilala W. Jaeger: 

Antes de la soflstica no sc habla de gramatica, ret6rica ni dia
lectica. Debieron set sus creaelotes. La nueva tecnica es eviclente· 
mente Ia expresi6n ll1etodica del principio de formacion espiritual 
que se desprencle de b forma del lenguaje, del discurso y del pen5a
miento. E5ta acdon pedagogica es uno de los grandes descuhrimien
tos elel espfritu humano. En estos t1'es dominios de su actividad 
adquierc POt primc1'a vez concicncia de las teyes innatas de su pro
pia estl'llcturaP 

En esc inrercs pOl' el conocimiento de 1£1 lengua y del pensamiento 
hay un:) finalidad pr,1ctica: se trata de llegar aSI a un dominio a fondo 
de In e1acuencia. Pero no podemos separar tajantemente estos inten
tos teoricos de la investigacion real ace rca de las lcycs del lengllaje 
ni considerar estos inicios como algo meramente forma1. En e1 di,l1o
go del ProtagoN/S afirma e1 sofista que «parte importantfsima de la 
educacion es sel' entendiclo en poesfa» (Prot., 33911). Los sofist,)s 
ejel'cen una fundan Cl"ltica sabre textos poeticos. De e110s parten para 
un an.\lbis de In lengun que es -como se ve en el ejemplo plat6ni
co- algo mas que fot'mal. Como dira Antfstencs, disdpulo de Gor
gins y de Socrates, «cl comienzo de la educndon es la invcstignci6n 
de las palabras» (a/'che /laicled.reos he ton Ol1omatol1 cpiskcfisis). En 
sus empefios hermeneuticos los sofistas se preocupan m~ls pOl' la reta
rica que pOl' la poetica; pero con ellos comienza tamhicn In filologfn, 
en cuanto Cl'itica de textos y estudio de los auto res anrigllos, C01110 

Homero, Gorgias e Hipias son los pioneros en esc camino, junto con 
Ptodgorns, Proc1ico y Alcidamante. 

Ptotagoras critkaba a Homero par alguna expresion incorrccta, 
como cl haberse c1irigido a la Musa en imperativo, HI comienzo de In 
Illada, en vez de hacerlo en optativo, ya que era mas justo exponcr 
un desco que un mandata al dirigirse a la divinidad en « jCanrn, oh 
diosa.,,! »< Fue adem as cl primero en estudiar las modalidlldcs (h~ 1a 
hase (distinguiendo cllatro tipos de oraciones: de dcseo, interroga-
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cion, asetto, y mandate). En l'elaci6n COI1 estos analisis cstaba su teo
rfa aeeren de Ia diccion correctu, u ortboepcitl, lIna cucstion que inte
reso tambien a su eontempodneo 1-:1ipius y u Democrite. Aparte de 
algunos tl'nZOS pedantes, como cuando rrataba de corregir cl genera 
gramatical algunos nombres para aclaptarlos mejor a su sentido, 
en esa busqueda de la expresion coneeta hay un cleseo de preci
sion en la designacion los terminos que nos parece nmy signifi
cativo. Tambicn Proclico se intereso espccialmente porIa coneeta 
aplicacion de los nombres, la ortbotes O1lOmatOtl, atendiendo a las 
distincioncs entre palabras que en el lisa general pueden parecer 
como sinonimas. Plat6n reeoge algunos ejemplos de taics distincio
nes. La busquecla de una definicion de los terminos en que Socrates 
sc afanara enCllentl'a aqul dertos preeedentes. 

No eonocemos las obms de los sofistas mas que pOl' referencias 
breves, a veces un tanto sadricas 0 par6dicas, y no podemos precisar 
hasta d6nde lIegaron en sus anlHisis y enfoques crlticos. En cuaIquier 
caso, aquf nos interesan menos sus Iogros concretos y su nspecto de 
precursores en varios campos que destaenr su aetitud ante el mundo 
dellengunje. Hieieron de esre un objeto eswclio, y esa acritud es 
de pOl' 51 ya enormemente signifieativa. Como maestros de l'etoriC11 
fueron mocho mas alia de un mcw formalismo, y no se contcntaron 
de ningun modo con formulal' una serie de esquemas para elabonll' 
disClll'SOS, al modo de algunos retores postetiores. Con los sofistas 
tenemos una vision Cfftica de Ja cllltma -que ya tiene precedel1tes, 
en deeto, en JenManes y en Henklito- en toda Ia amplitud del 
termino. 

A ese respecto cs interesante scfialar como induso uDas piezas 
retol'icas de ~lspeeto ludico, que se presentan como [Jafgllia, 'juegos', 
como los elogios de Helella y de Paiamedes, y el opusculo -que 
conocemos par un l'esumen- Acel'ctl del 110 set de Gorgias, son algo 
mas que jL.guetes retoricos de un h~lbil literato. La misma idea del 
poder persuasivo del logos que dene Gorgins es ya sintomatica de 
una concepcion filos6fica telativista. El hecho mismo de diseutir la 
correeci6n de Ius expresiones lingiilstieas comporta una vision del 
Ienguaje 0, mejor dicho, de In lengua como prodllcto humano, como 
una institl1cion social, que b razon puede comprendcl' en Sll funcio
I1nmicnto y mejorar mediante un llSO Hprapiado. 

Los sofistas distinguieron entre los productQs de In natnraleza y 
los de In conveneion social, y aplicHrol1 esa clistinci6n a las insti lu-
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clones de nuestro mundo, a las !eyes, a las costumbres, a los credos 
religiosos y politicos, etc. Frente a Ia natumleza, physis, esta In con
vencion, nomos, bien cooperando, bien oponiendose. La cultura 
humana es una combinacion de ambos elementos. Hay un orden 
natuml y un orden determinado pOl' leyes y convenios humanos. Este 
es uno de los temas cenlrales para 1a reflexion sobre 1a civilizacion 
y 10 social. Aunque las soluc!ones aparezcan diversas, el problema 
se presenta como un fondo eOmll11 a 1a discusion general de 1£1 epoca. 

Los sofistas destaearon la oposicion y el contraste entre la natu
raleza, universal y eterna, y las col1venciones legales, surgidas aqul 
y aIH, con un valor concreto. Estos intclectuales viajeros habfan adver
ddo las variaciones de las creencias y las leyes, segun los pueblos y 
segun las circunstancias -un pensamiento que se encuentra bien reco
gido en Herodoto-, y sabian que las leyes, costumbres y creendas 
religiosas de los humanos no son inmutables n1 es16n fundadas sobre 
un patron universal. Al subrayar Ia antttesis frecuente entre Ia pbysis 
y el nomos -encarnado en los 110moi de divers as duchldes y epa
cas- los safistas insisten en el caracter progresista de 1a cultura; y, 
en una primera epoca, esas teoria5 sabre In relativldad de las conven
dones legalcs y el horizonte amplio de 10 natural se incdben en 
una vision optimista de la civilizacion. As! es en el easa de Prata
goras. Luego atras sofistas se apoyaran en esa misma antftesis para 
rechazat las convenciones dcmocraticHs en 110mbre del derecho nntu
ral del mas fuerte -como hace Calicies, en el Gorgias platonico- 0 

para eludir las restricciones legales que csdn afirmadas en contra de 
los instintos e intereses naturales de los inelividuos -segun Anti
fonte. Mas addante verCl110S estos argu111entos; pOl' ahara, resenamos 
que csta tematica es uno de los ejes del pensatniento sofistico, en 
cuanto ilustrado y cdtieo. 

Par encima de las tradidones locales y las leyes las distintas 
ciudades, los sofistas insisticron en que Ia natutaleza habia hecho a 
los hombres iguales, y vieron en la comun nall1raleza radonal un 
vinculo de humanidad y una base para 1a concordia, quc poelia logrnr
se mediante un pacta aconsejado y dirigiclo par los mejores en saber 
y consejo. Algo aSl cs 10 que propone, para dirimir la tension en b 
c1isctlsion entre Pronigoras y Socrates en e1 ya citado dialogo plato
nico, H1pias.14 
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Amigos presentes -dijo Hipias-, os considera yo a totlos 
vosotras parientes y familiares y conciudadanos todos, pOl' natura
leza, no POt convencion legal. Pues ]0 semejante es pariente de su 
semejante pOl' naturaleza. Pero Ia ley, que es el tirana de los 
hombres, Ies fuel'za a muchas cosas en contra de 10 natural. Para 
nosotras, en dec to, que somos los mas sabios de los griegos y esta
mos, portal motivo, congregados ahora en el pritaneo de Ia sabi
duria de Grecia, nos seria vergonzoso conocet' In naturaleza de Jas 
cosas y no realizar nada digno de esa reputacion, sino enfrentarnos 
llnos a otms como gente de 10 mas vulgar. Por tanto, yo as suplico 
y aconsejo, Protagoras y Socrates, que hagais un pac to coincidiendo 
uno y otro ell e1 pun to medio, a instancias nuestras, como si noso
tras fueramos una especie de arbitros. 

Hipias se muestra partida rio de una conciliaci6n entre las dos 
posturas enfrentadas y se apoya para ello en la familiaridad que 
par t1atttraleza hay entre los hombres, y espedalmente entre los ImlS 
distinguidos por su saber. La frase de que la ley n611las- cs 
«el tirana de lOdos, 111Ol·tales e imnortales» es de Pindaro (y P]aton 
la rita mas extensnmente en Gargias 484b). 

Una doctrina semejante podia resultur muy utH para las habili
dades diplomaticas de algunos sofistas, que acudieron a Atenas como 
embajadores de SllS ciudades -asf, por ejemplo, Gorgias de Leonti
nos, 0 el mismo Hipias de Elide-. Perc, sin ducla, esa idea de la 
igualdad de los humanos, que sera resaltada pOI' pensadores l11l1S avan
zados que Hipias, como Antifonte y Alcidamante, es caracterlstic,l de 
estos ilustraclos. En lIna sociedad esclavista y tan particularista como 
Ia griega de esa epoca tal tesis velaba un trasfondo revolucionario, 
que no llego a desarrollarse en una praxis real. (Mas tarde los estoi
cos vuelven a ella, al insistir en 1a fraternidad de todos los humanos 
en cuanto dotados de razon, recargaran con un sentido religioso ]a 

idea, haciendo a todos los hombres hijos de Dios, que es ante tado 
Ruzon, dcsde In perspectiva del estoicismo. Pero 10 que el sofista 
subraya es que pOl' esa familiaridad y racionalidad pueden los hom
bres llegar il un pacta, «en el punto meclio>~.) 

En las palabras que Platon ha puesto en boca de Hipias tenemos 
una dara expresion del talante democratico de este. No menos daro 
es el apoyo iclcologico de Protagoras a las realizaciones pollticns de 
Ia democracia Pericles. Hay testimonios de la rclaci6n amistosa 
entre ambos, y de In intervcncion significariva del sofista en In fun-
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thlcion panhclenica In ciudad de Turios, para In que Prol~lgoras 
habra redactaclo aigullas 1cyes de marcaclo time progresista, como Ia 
que promeda Llna escuela gratuita y obligatoria para los· ciudadanos, 
algo que no exist/a en la misma Atenas. Ya en la exposidon y expli
caci6n del mito de Prometeo, Protagoras nos o[rece una concepcion 
del progreso humano can una ideologfu claramentc democnttlcl. 

Una vez m,(s Platon parece recoger teorfas que el sofist.l habrfa 
cxpuesto en un,l ohra suya, hoy perdic!a: Perl tOJ] ell archei 
t(ueos. Para Prot agoras cl progreso se basH no solo en Ia capaci(bd 
tecnica de los hombres, la clZtcch110S sopbia prometeica, sino en su 
sentido de la moralidad, que l1a permitido el desarrollo de 1a vida 
poHtica, 1a convivencia ciudadana. Esc sentic!o motal, que comprende 
aidlJs y d,ke, 'pudor' y 'justitia', es el fundamento blsico para Ia 
convivencia )" pOl' tanto, para la civilizacion. A diferencia de las 
habilklades tccnicns, que estan rcpartidas muy des;gualmcnte entre 
los hllmanos, cl scntido de 10 moralles fue pnrticipado a todos, sin 
excluir a naclie, y en esc reparto igualitario --del don de Zeus, scgun 
In version 111itica- sc fundament:! d derecho que todos tiencn a 
participar en In poll rica, en los asnntos que n todos leg conciernen. 
En tal te!Teno 110 hay cspecialistns y profanos, sino que pOl' natumlcza 
todos poseen cntendil11il;~nto suficientc para decidit· y comprcndcr en 
asuntos de poll tica y ll1oralidacL l6 

Esta fundamentaci6n «mitologiGll> de la igualdacl de derechos 
ante 1a ley dviul, la isoJloll1la atcnicnsc, expresa el sentir de los 
sofistas como educaclores en la democracia. La educaci6n no haec a 
los hombres buenos 0 maIos, pero sf pueclc mcjorarlos, apmvechan
do las disposicioncs naturales que ya est~ln en elIas. 

2. Los SOFISTAS MAS I'AMOSOS 

Basta aqul hemos tnlt<lclo de los sofistas como grupo, imentando 
subrayar los elementos comunes a totlos e11os: SlI pmfesiol1<llidad 
como educadotes y maestros de ret6rica y dialectica, Sll actitud edti
en ante In socicdad y In tradici6n, su intercs pOl' cstudiar cl lengunje, 
SLl ideologfa dCll1ocdtica. Pero, como ya dedamos, los sofistas no 
forman una e:;cucb ni t<l111pOCO un grupo de pensadores homogcneo, 
sino que SOI1 gentes de procedencias diversas, con ideas clisrimas, y 
una pcrsonnlidad propia muy aCLIsada. Hay un notnhlc individlwlis-
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mo en 1a orientaci6n didactica de 1a soHstlca, tanto en las enseiianzas 
que cada sofista expone a SllS disdpu10s para e1 uso propio que estos 
quieran darIes, como par la acusada personalidad de los mismos 
maestros. 

Lamentablemente sabemos poco de eUos, ya que tan solo se nos 
han conservado breves fragmentos de sus escritos y la imagen que 
Platon nos ha dado de sus autores no puede juzgarse como imparciaL 
Los sofistas han tenido, POt infll1encia de Ia tradicion plat6nico-aris
totelica, una larga mala prensa en los manuales de historia de 1a 
filoso£1a. Una imagen distorsionada y criticada que los estudios mas 
modernos nos ayudan a rectificar, pero que, pOl' 1a falta de testimo
nios, resulta fotzosamente muy escueta. Trataremos de evocar, muy 
sucintamente, las ideas fundamentales de los mas destacados sofistas, 
Protagoras, Gorgias, Pr6dico, Hipias, de los que Platon nos ha dado 
en algunos chispeantes dhHogos un apunte personal inolvidable y un 
tanto sesgado pOl' su propia perspectiva filos6fica. 

2.1. Protagoras 

Protagoras de Abdera (c. 485-c. 415) fue, en efecto, el mas famo
so, e1 primero en llamarse abiertamente sOllsta, viaj6 par toda Greda 
con tal oficio y recibi6 pOl' sus ensefianzas una alta remllneradon, 
«ganando mucho mas que Fldias y otr05 cHez escultores». Platon 10 
trata can un del' to respeto, pot su noble personalidad y su amplitud 
de miras. A Ptotagoras se Ie atribuyen vadas obras, de las que posee
mos poco m,ls que el nombre: Antilogias, La verdad 0 disctl1'sOS 
demoledores, Acerca de los dioses, y Sabre ltl constitt/cion primordial. 

«Acerca de cualquier 'asunto' -pragma- hay dos 'discursos' 
-logai- que se contraponen», afirmaba Protagoras (segun D. Lacr
cio, IX, 51) a1 comienzo de sus Al1tiloglas, que era una especie de 
tratado de ret6rica y dialectica. As! como en los juicios hay dos pun
tos de vista, el del acusador y el del defensor, as! sucedia respecto 
a cualquier cosa. EI libro trataba de mostrar como podla sostenerse 
una u otra tesis, segun la conveniencia, y mediante una habit argu
mentaci6n, podia conseguirse «hace1' mas fuerte el argumento mas 
debi!». El orador eficaz 10grara mediante su discurso cambial' Ia opi
nion de los jueces. Aunque tal propuesta podia ser criticada pOl' los 
que In entendian torcidamente como «haeer mas fuerte In tesis injus-
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ta», tal como 10 haee AristOfanes en Las !tubes, 110 era talla intencion 
de Ia ensefianza protag6rica. En su propuesta 10 fundamental era In 
insh;tencia en el poder de 1a retorica para modiucar Ia opinion de 
los delmls. Como sefiala Nestle, «e1 riesgo real de todo el me to do 
consistfa en sustancia e11 que no estaba bas ado en Ia investigacion 
de 1a verdad objctiva, sino en el decLo subjetivo, en Ia influenda 
sabre Ia canvicclon de los jueces». El logos, «artesano de Ia persua
sion» (segun la scntencia plat6nica), era capaz de modificar Ia d6xa, 
impulsada par el arte de la palabra. Hemos conservado una breve 
obm, los DissOl logoi 0 Discursos contrctpuestos, tal vez de algun 
discipulo del sousta, que puede damos una idea del metodo, ejem
plificado en una serte de motivos de gran intenEs. 

Tan famosa, a1 menos, como la anterior proposid6n es la que 
se encontraba, como afirmacion basica, en Acerca de la VerdCld: «El 
hombre es Ia medida de todas las cosas (p!mtol1 cbrematon metron 
!mthropos), de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto 
no sam>. La interpretacion de Ia £rase ha hecho COLTer mllcha tinta, 
desde el Teeteto de Plat6n hasta hoy.l'l Se puede discurir si «el hom
bre» aqui mentado es el ser generica a el individuo, S1 por cbremat(l 
debemos entender 'casas' 0 mas bien 'cualidades' 0 'valores', etc. 
Dejando de lado el alcance onto16gico de Ia afirmacion, conviene 
destacar que este principio de la bOlito mensura se aplica a «todas 
las casas»; es decir, tiene un alcance universal; nada es, pues, 
absoluto. 

Es probable que ProtagOl'flS no trazara una distinci6n entre el 
hombre como genera y como individuo; desde Iuego, poria que se 
desprende de los comentarios antiguos, pensaba en el individuo y 
sus variables sensaciones. Todo es, pues, segun ese principio, rela
tivo; para cada ser humano las casas son como se Ie aparecen. El 
hombre individual es quien aplica su patron valorativo a todas las 
cosas. Mediante su valoraclon y opinion el hombre 1es da su signi
ficado. El relativismo de Prot~lgoras implica una concepcion del mun
do, en el que las cosas -las chrematCl- quedan definidas en relacion 
a la opinion del hombre. Tanto Plat6n como Atist6teles se entren
taran a esa concepcion relativista, que encierra una logic a propia y 
un alcance ideologico nmy distintos a los de estos fi16sofos. Toclo 
esta pOl' tanto sujeto a discusi6n y no hay una superior instancia vaIo
rativa, un patron absoluto que pueda imponerse a todos. Las cos tum
bres de los pueblos son diversas, las valoradones y creencias se con-
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tradicen muchas veces, pero todas tienen un valor rel~tivo. Cabe, pOl' 
eso mismo, una posible negociacion y acuerdo sobre el significado 
mejor de todas esas opiniones. 

EI bien aparece como alga relativo. Para los peces es vital d 
agua salada, para los hombres el aire; el sana y el enfermo tienen 
percepciones distintas de 10 agradable y 10 bueno, segull dice el 
sofista en un pasaje del Protagoras (334a-c). Para Ia ctica y la 
politica Ia afirmucion de Protagoras dene una enorme trascendencia. 
Si el hombre es Ia causa de todos los valores y si 10 que Ie parece 
a cada uno es Stt verdad, Ia convivencia habra de basarse en un 
acuerdo y consenso. El simi! del enfermo, que tiene distintas percep
dones que el hombre normal, puede sllgerir que no todas las opinio
nes tienen igual valor, y que, 10 mismo que el medico nata de que 
el enfermo recobre las sensaciones habitllales del hombre sano, as! el 
sabio puede corregir y ensefiar a los demas las opiniones mejores y 
mas utiles para Ia convivencia. En tal sentido podrfa hablarse de una 
opinion correcta, que seria un correIa to de 10 que otras, mas inge
nuos, llaman la verdad objetiva. 

De su tratado Acerca de los dioses hemos conscrvado tan s610 
Ia pdmera sentencia: «Acerca de los dioses no puedo saber S1 existen 
o s1 no eX1sten, ni eual es su aspeeto, pOl'que muchos son los impe
dimentos para saberlo: tanto Ia oscuridad de Ia cuestion como Ia 
brevedad de la vida humana». Tras esta declaracion inicial de agnos
tidsmo no es fadl suponer 10 que Protagoras expondria sobre tan 
arduo tema. Tal vez estudiara el cankter social de Ia religion, su 
constitllcion eomo uno de los rasgos mas generales de la eultura 
humana (nomoi y no pbysei). En el mito que relata en el Protagot'as, 
los hombres se distinguen de los animales pOl' ser los unicos en rendir 
culto y tener fe en los dioses (nomizein [beot'ts); de modo que la 
religiosidad es, junto con el lenguaje, un primer distintivo de 
Ia humanidad racional. Acaso Protagoras destacaba el cadeter gene
ral del hecho religioso en contl'aste eon los variables credos de los 
distintos pueblos. En todo caso, para los antiguos merecio ser clasHi
cado entre los ateos, pOl' su eseepticismo. Segun algunas noticias (que 
ni Platon ni otros escritores cereanos recogen), ya en su vejez iue 
objeto de un proceso de impiedad en Atenas (como Anaxagoras y 
Socrates mas tarde) y su tratado Pert tbeon fue quemado en Ia plaza 
publica. 

Tambien otros sofistas sostuvierol1 ideas muy crfticas acerca de 
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los dioses tradicionalc::;. Para Democrilo 10::; clioses ::;urgen del terror 
ante la grandiosidad de ciertos fenomenos naturales. Para Prodico, 
en cambio, es la gratitud de los hombres ante los poderes benefac
tores de 1a naturaicza 10 que impulsa a deHicar los aspectos bene1icos 
de esta; asi del pan se crea Demeter, del vino Dioniso, del mar 
Poseidon, y se consider.m sagrados los rIOS y los bosques, y divinos 
el Sol y Ia Luna. Critias de Atel1as va mLls lejos: encucntra un mo
tivo politico en 1a configuracion de la nocion de un dios supremo. 
Segun el, fue un mortal sagaz quien invento cl temor a los (Hoses 
para evitar que la gente cometiera delitos a escondidas. 'foclas estas 
criticas en contra de un fundamento objetivo de Ia religion se for
mulan en un tlcmpo en que la religion popular ya ha siell) atacada 
1'01' las coneepciones de los fi16sofos de la naturaleza, que considcra
ron divinos el agua 0 el aire, 0 que, como Jenofnnes, censuraron el 
antropomorfisl11o de sus dioses.1B 

\YJ. Nestle recuerda una Erase de Platon (en Leyes, X, 88ge) que 
bien pllciiel'u ser una aillsion clara a tales doetrinns: <~Los dioses, 
afirman esas gentes, son eonstruedones artificiosas; no existen en la 
naturaleza y por ella, sino solo a causa de ciertas lcyes y cos tum
bres y son diversos en eada pals, segl!11 las Jeyes y costumbres que 
los pueblos decidicron adoptar». 

Reproduzco su comentario: 

As! pues, Ia creencia en los dioses es tll1a col1secuencia de 1ft 
venel'ucion de los mismos, difundida por todos los pueblos, y no 
una catlsa de csta. Esta concepcion sabre 1a religion rcfleja can 
cxactitml 1a tcm'fa del conocimiento y la etica de Protagoras, En 
todos los terrenos se niega 1a validez absoluta de ellul'luier repre
sentaci6n. Como la ley y cl usa, Ja religion tiene una importancia 
relativa en cl mateo de 1a nacion en que domina. Es un produclO 
cultural humano, como la lenguL1, el arte y el cstado. Como cstos, 
son tambicn divcrsas las rcligiones de los pueblos, y ninguna es m.ls 
«vcrdadera;> que otra. Todas las representaciones de 10 divino son 
inadccuadas. Y 1a cuestion de si dettas de egas representaeioncs 
hay 0 no una rcalidad no es resolublc pOl'que no co; invcstigablc. 

De su obra Sobre la coustituci<5n primordial (0 Accrc{[ de [us 

or£genes de ia cultural sabemos aun menos. Pens:amos que el mito 
que Plat6n en boca del en su Protagoras puede estill' 
tomacIo, en SllS lfncas busicas, de esa obra, y del rclato platonico 
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podcmos inferir los trazos generales de su concepcion del progreso 
humano, envueltos en un ropaje mitol6gico. En el relata mitico pue
den distinguirse vadas etapas: 

1. Los dioses crean las distintas especies de animales y el ser 
humano. 

2. Luego encargan a Prometeo y a su hermano Epimeteo que 
ordenen y adornen a esas criaturas antes de sacarlas a la luz. El des.. 
cl1idado Epimeteo provee mejor a los animales que a la especie 
humana. 

3. Prometeo, al observar las deficiencias del ser humano en 
cuanto a propiedades fisicas, ofrece a la raza humana, como una com
pensacion, el fuego y Ia habilidad tecnica, y roba estos dones a Hefes
to y a Atenea. 

4. Zeus, al considerar que ni aun entonces estaba asegurada la 
sllpervivencia de los hombres acosados par las fieras y las privaciones, 
encarga a Hermes que Ies distribuya, en un reparto que llegue a 
todos, «el sentido moral y Ia justicia» a fin de que puedan existir 
las ciudades y la capacidad para la vida comllnitaria fllndamente la 
civilizacion. 

La gradaci6n de estas etapas parece reflejar bien la idea de Pro
tagoras de que sobre la habilidad tecnica -{mtecl:mos sophia 0 

demiourgike techne- esta la habilidad para la convivencia -la 
politikf: teclme- basada en la moralidad y en el sentido de la jus
tida, 1nsitos en todo ser humano. Ya antes hemos aludido a la ideo
logia democtLltica que se refleja en esta concepcion, qLIe res alta como, 
miel1tras que en las artes y saberes tecnicos hay tlnos il1dividllOS capa
ces y otros 110, la cOl1vivenda c1vica se funda en la participacion de 
todos en el gobierno de la ciudad. EI progreso humano est~i, pLies, 
basado no solo en el dominio de unas tecnicas instrumentales y espe
cializadas, como las de Ia medicina 0 Ia arquitectura, sino en esas 
nor111as para Ia convivenda en las poleis, defensa maxima de Ia civi
Bzadon. En tal sentido, Protagoras habria suscrito la famosa defini
cion de Adst6teles de que el hombre es «pOl' naturaleza» un «animal 
dvico», un zoon polltikon. 

Entre los otras libros que se attibuyeron a Prot~igoras conviene 
l'ecordar un lvlcl1tUtll de disCtlsioltes 0 TeciJne eristiki'm. Es probable 
que alli ejemplificara y catalogara algunos tipos de razonamientos y 

trucos dh!lecticos, anticip.lndose a los que estudiara luego Aristo
tdes, y que Platon, como un sofista mas, pone en jl1ego en sus dinlo-
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gos. E1 tratado Sabre el set' que Ie ntribuyc Portido es tal vez el 
mismo que Ia Vadad. 

Forjador de discutsos, te6rico de lu retorica, estudioso del len
guaje, crfdco de In cultura, reIativista y esceptico, Protagoras se nos 
muestra como un pensador iIustrado de una enorme coherenda y 
personaIidad, cuya huelIa permanece un tanto ensombrecida par la 
perdida de sus cscritos, pero aun aSf late tenaz y honda, pese a las 
replicas y censmas de Platon y Arist6tcles. Los epicurcos y los escep
ticos reciben de el una inf1uencia que extreman con nuevos tonos, 
menos optimistas. 

2.2. Gorgias 

Gorgias ptocccHa de Leontinos, en Sicilia, y fue ante todo maes
tro de retodca, can una cnorme influencia en Ia epoca. «A el pcnsa-
1110S gue debe atribufrsele la parernidad del arte de J05 sofistns», 
afil'ma FiI6strnto, que compara su importancia a Ia que tuvo Esquilo 
en el desarrollo del arte tnlgico. 

Fue para 1a soflstica modclo inida1 de vebemencia, de empleo 
ins6lito del lenguaje, de noble inspimcion, de interpretacion gran
diosa de los grandes temas, de construcciones en frases vivas y 
cortas, de gil'Os inesperados, procedimientos con los que el discurso 
se haec m~ls deleitoso y vivaz, ademas de que 10 revestia de palabras 
pocticas pOl' afan de ornato y solemnic1ad. Improvisaba con fadU
dae!, como dijimos, cllando, ya de edad, prol1nndaba ;;us discursos 
en A tel1:1S , no es sorprendente que maravillam a la gente del pue
blo, pel'O, po!' 10 que se, aU'aia tambien a los hombres mas eminen
tes: a Critias ya A1cibiades en la juvel1wd, a Tnddicles ya Pericles, 
ya hombres maduros. Tambicl1 Agaton, cl poeta tdgico, es gorgiano 
en sus yambos.19 

Segun una dta del Mcm)J1 (95c), Gotgias negaba SCI' un «maes· 
t1'O de virtuc!» y tan 5610 prometfa hacel' a sus clisdpu los «hflbilcs 
en el hablan>. E. R. Dodds (en el p1'61ogo a su excelellte edici6n del 
G01'p)as plat6nico) pone pOl' ella l'eparos a su condici6n de «sofistn» 
en cl sentido m~ls cstricto del termino. Pero un epigrama funebrc 
de su epoca 10 ensalza as!: «Ningun monal ha1l6 jamas un artc m~\s 
hermosa que eJ dc Gorgias para ejcrcitm' c1 alma en e1 cenamen de 
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Ia virtud. Sll estntl1a se alza en los hontanal'es de Apolo, no como 
ostentaci6n de rigueza, sino en actitud de piedad.» 

Nacido hacia el 490 0 algo despues, acudi6 a Atenas como em· 
ba;ador de Leonrinos en 427, y desde entonces prodig6 sus visit~lS. 
Es diffciI admitir Sll ini1uencia directa en Pericles, que muri6 en 
429, pew sf que pat"ece clara en Tuddides, especialmente en sus dis
cursos (as!, par ejempIo, en Ia famosa «oraci6n fUllebl'e» que cl 
historiador col Dca en boca del gran estadisra). Segun varios testimo
nios, vivi6 hasta nmy avanzada edad -109 afios- y cabe In posi
biIiclad de que, como cuenta una anecdota, hubiera Idclo el dhllogo 
plat6nico que lleva Sll nombl'e y hnbiera comentaclo: «iQuC hahi!
mente sabe PInton esbozar mi caricatura!» (d. Aiel/eo, XI, 505d). 

Gorgias, que definio Ja retorica como «artifice de la persuashSm> 
(/Jeitholls del7liollrgos), sostuvo «que el orador pucde hablar perfcc
tamente sobre cllalquier tema», segun recoge Ciceron (en De iJJ1){,Il

/ione, 5.2). Para Platon este maestro de Ia retorica, en manto domi
nador de las tecnicas de la persuasion, a quien no Ie preocupa des
cubrir 1a verdl1c1, sino hacer tdunfar en la discllsion In tesis propia, 
mediante SllS palabras trucadas, es uno de los personajes mas pe1i
grosos de Stl tiempo. POl' eIlo en su GorJIJas hace una critica accrha 
de! mi5mo; y no tanto de Ia figura del propio GOl'gias como de su 
atte e infIuencia en alumnos menos esctupulosos. La graclacion 
las figuras de GOl"gias, Polo y Calic1es en cl dia]ogo expresa m11)' 
bien Ia derivacion descle Ia neutraliclad etica del maestro hasta cl 
inmoralismo. Segun Pinton, el desinteres pOl' In verdnd conduce al 
inmotnlismo agresivo y descnrado que se expresa en las palnhras de 
Calicles, franco defensor de In ley del mas fuerte. 

Con respecto a las obms de Gorgins hem05 tenic!o tll1 poco mas 
de suerte que con las de Protagoras. Conservamos un bl'eve resumen 
de su opusc1110 Acel'ca del 110 SCI', y clos breves pie7:as significativas, 
a modo de ejemplos cortos, de su ingenio: cl Elogio de Helen(/ y 
la De/elwl de Pala11ledes.2° Hemos perdido, en cambio. Sll Tf:c!mc () 
Manual de retorictl y sus discursos de npamto (como e1 Discul'so fu
l1el'ol'io, el Olimpico y el Pitico, que 111crecieron grancles aplaus0s). 

Aunque a Gorgins no Ie interesaba dircctamente ]a filosoffa, su 
escrito Acerca del 110 sel' mamiene can btillantez una tesis filos6fica: 
«No cxiste nada. Si algo existc sen1 incognoscible. Y si existiera algo 
cognoscible, serfa indemostrable a los del11aS.» Estas tres afirmaciones 
vienen a sel' un :ltaque, mediante la reclucci6n a1 absurdo, de las 
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eleaticas sobre c1 sel'. ParmenicIes habfa sostcniclo como pnnClplO 
que eI sel' es y puecle pensarse y expresarse en cl lenguaje, y esa 
Intima conexion entre sel', pensar y decil' est~i en cl fundal11cnto 
misl110 de la ontologfa eldtica. La ~\I'gumentacion de Gorgias clerriba 
esas afirmaciones generales. Si el ser es tan posihle como el no SCI', 

8i no hay analogia natural entre el set y el pensamiento y fa realiclad 
es distinta del pensamiento, como tam bien del Icnguaje, todo sera, 
en el mejor caso, una construccion del 16gos, sin una rcalidnd ontO
logiea probada. 

Poclemos considemr esta paradojica c1isertacion soffstica desde 
varios puntos de vista. Los escepticos recogen la argumentaci()n de 
Gorgias como un serio :ttaque contra la mctaffsica eldtica y SIlS 

premisas ingenuHs. Pero 10 que aqul queremos destaear es la habi
liclac1 con que Gorgias ataea la tradici61l filos6fica y plantea, a modo 
de juego dialectico, cuesrioncs que Ia enfrentan ;1 graves aporias. 
Gorgias estaba considerado como alumno del sicili,l1lo Empedoclcs 
(unos ciiez nnos mayor que et), de quien admiti6 alguna teoria sobrc 
el conocimiento (por ejemplo, que el conodmiento sensible ptocedc 
a traves de los poros que redben las emanaciones de los objctos) y 
acaso algo de su pose solemne en su figura, y st! dicci6n can resabios 
poeticos. 

EI Elof!.io de Helena y la Dc/e1t.fa de Pa/ali/cdcs, pueden SCI' con
siderados como l11uestras de como un linen disclll'sO puede modificnr 
1n considerad6n y reptltaciol1 de ctlalquicr fignra, tomando como 
ejemplo clos personajes mfticos infamados por Ia t1'adicion. En cl 
primel'o, Gorgias comienza pOl' clogiar Sl1 noblcza, tan dara como 
su hermosura, y analiza Iuego los motivos de In hllida haci,l Troya 
con su amante Pads. Pasa revista a bs posiblcs CHllsas del ahanclono 
del hogal'. HeJena 10 hizo «0 pOl' disposicion de la Fortuna ({ycbc), () 
pOl' malldato de los clioses, 0 par dccreto Ia Ncccsidad, 0 11rrc

baracla porIa violencia, 0 persuaelida pOl' nl%OnCS, 0 arrebntada por 
el amol'». As! que, en caso de que una divinidacl Ia inclujcra, ella no 
se1'fn responsnhle y, pOl' tanto, qucdada libre de reproche. Tambien 
es inocente IIeIena si flle raptada con violenda. Mas si fue perSUH
elida con razonables palabras, entonces cayo bajo la scduccion del 
l6gos, que sabe persuadir con un poder mltgico. Y si, en fin, ccelio 
a influjos de 1a pasion al1101'osa, que cs una enfermedad del alma, 
pOl' ello no se Ia poddtl culpal', sino tan s610 compadeccr. Absolver 
a Helena de todo deshonor es el cmpeflo de cstc discurso que GOI'-
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gias mismo define como patgl1ion, 'juego'; que, bajo su aspecto 
lUdico, sirve como muestra del ingenio y del talante humanfstico, y 
acaso humorlstico, del autor. 

E1 punto mas interesante, dentro del mis1110, es e1 dogio del 
poder magico del logos, anna de la seducci6n: 

S1 fue Ia paIabra la que convenci6 y engafi6 a su alma, tampoco 
de esto es diflciI defendeda y disipar su culpa, del modo siguiente: 
Ia palabra es un poderoso magnate que, con un cuerpo pequenfsimo 
y totalmente invisible reaIiza acciones divinas. Puede, en deeto, 
haeer cesar el temor, eliminar el dolor, provoear el gozo, aumentar 
la compasi6n ... Los heehizos inspirados pot medio de las palabras 
se convierten en creadores de placer, eIiminadores de Ia tristeza. 
Pues, mezelada a Ia opinion, Ia fuerza de encantamiento hechiza al 
alma, la persuade y Ia transporta con su seducci6n. Dos artes de 
seducci6n y de hechizamiento se han inventado: son los errores del 
alma y los engafios de la opinion. 

Mas adelante, continua: «Hay una anaIogfa entre la potencia del dis
curso y Ia motivaci6n del alma, y entre Ia actuaci6n de las medicinas 
y Ia natul'aIeza del cuel'po», interesante comparaci6n donde apunta 
un patalelismo entre 10 que es Ia retol'ica para eI alma y ]n medicina 
para eI cuerpo. (Acaso PIat6n, al comparar en e1 Gorgias al retorico 
no con el medico, sino con el pastelero, esra parodiando esa relaci6n.) 

La Defensa de Palamedes, otro pargniol1 forense, se bas a en 10 
'vel'osfmH' -to eikos-, pata exculpar al acusado del deHto de alta 
tl'aicion que el astuto Ulises mueve contra el. PaIamedes refuta tal 
ncusaci6n haciendo vel' 10 improbable de los motivos aducidos, 10 
inadecuado de las circunstancias y la carencia de pl'uebas definitivas. 
Es tambien un ejel'cido retol'ico sobre un tema mftico. Palamedes fue 
condenado par la habiIidad de su acusador, Ulises. La persuasion 
y eI engafio derivado de su aratoria decidiel'on la triste suerte de 
este heme, no los hechos mismos. Una vez mas, Ia conclusion es que 
e] poder del logos determina el CUl'SO de la historia. 

«ArtIfice de la persuasi6n», la retorica es tambien una «gufa del 
alma» -psychagogfa- pOl' medio de la palabl'a, el logos, instru
mento casi omnipotente para el dominio de los humanos. Con su 
magia verbal eI orad or goza de un poder inmenso. Pero el orador 
debe sel', para alcanzar sus fines, un buen psic6Iogo, que advierta Ia 
disposici6n anfmica de sus oyentes, y pueda as! aprovechar sus incH-
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nnciones, apurnndo e1 momenta opottuno, e1 kairos, para conmovedos 
y excitm-los y convencerlos atendiendo 110 a 10 verdadero, sino a Jo 
verosfmil. (El mundo de 1a retotica es, como Platon denuncia, e1 de 
In doxa, e1 de In opinion y las aparicncias; es en esc limbito politico 
donde e1 sofista y el habil orador huscan e1 exito.) 

En poHtica Gorgias fue un defensor de In concordia entre los 
griegos. «Las victol"ins sobre ]05 hatbaros suscitan cantos de abban
za, las victorias sobre los gtiegos plantas fUnebres», dice una senten
cia del Bpitafia que e1 sofistn pronuncio tras In pn::t. de Nicias_ Tam
bien en Sll famoso eliscmso en OlimpLl, durnnte In guerra del PeIo
poneso, Gorgias defendio ese 111ismo ideal de In paz, b homo1/oia, 
entre todos los griegos, un ideal que recogera y proclamara decenios 
despl1es SlI disdpulo ateniense Is6crates, exhortando a todos los he1e
nos a unirse en una confederacion para mantener In paz y as! unidos 
poder enfrentarse contra los enemigos persas. 

Gorgias se intereso pOl' los efectos emotivos de ]a palabra, como 
hemos apuntado, y pot este aspecto result a un precursor de los estu
dios sobre poetica, en concreto de los aristotelicos, y ele la teorfa 
de la «putificaci6n» de las pasiones ante el espectaculo !nlgico. Con 
sus figuras otatorias, sus antftesis, paralelismos, y sus buscados cfec
tos de sonoridnd, trat6 de competir eon la dicci6n poetica elcvando 
el nive1 de la prosa, pOl' 10 que es considerado como el fundador de 
la prosa artfstica adea. Como hemos sefialado, Sl1 imel'es p01' 1a filo
sofia fue secnndario, pew como habilidoso dialectico, como maestro 
y teorico de 1a aratoria, con un estiIo briHante siempre e ideas avan
zadas, dejo unn bueHa impottandsima en Ia cultura helenica. 

2.3. P,'6dico 

Frente a Protagoras y GOl'gias los restantes sofistas son pensa
dares de un alcance mas limitado. Pr6dico de Ceos se intereso espe
cialmente porIa precision en el uso de terminos y trato de dis tin
guir los aparentes sinonimos de In lengua, y teorizo sobre la «rectitud 
de los nombres», la OI,th6tes onomatol1. En el Protagoras Pluton 
paroella en rflpido apunte ese afan de precisar las denominaciones. 
Socrates parece que reeonoda haber asistido a las lecciones de Pro
dico, aunque s6Io a las mas baratas. Tal vez pudo influir tambien 
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en Tuddides, tan atento a Ia exactitud y 1a vatiacion en el sentido 
de las palabras. 

i\pane de las alusiones platonicas son muy cscasos los testimo
nios que tCl1cmos de los escritos de Prodico. Del mas destacado, 
titllIado HOl'ai, 'Estaciones', nos ha Ilegado, POt el rccucnto que hacc 
Jenofonte, el esquema de un bello mho: el de 11crncles en In en
crucijada (Jenofonte, Mcm., II, 1. 21-34). Cuentn e1 relato l11ftico 
que el famoso heroe encuentra en un cruce de caminos ados lTIujercs, 
Ia una de una belleza scncilla y natural, Ia otm can esplendido atuel1-
do y ricos adomos. La ptimera Ie recomicnc1a un camino <lspcro y 
pcnoso, que Ie conducira a Ia fama, 1a otm uno faeil y 1Iano POt e1 
quc ira sin pesares hacia una vida l'egalada. EI joven heroe tom a Ia 
senda del esfuerzo -po/Jos- que Ie propane Ia arcte. En el mito se 
percibe el tl'asfondo didlktico como una alegOl'ia moral, 10 que nos 
recllerda eI recurso ya utilizado pOl' Protagoras (con cl mito de Pro
meteo) y luego pOl' Platon (pOl' ejemplo, en eI de Eros en e1 BCI11-

quete). En el mismo tratado exponfa Prodico su teOrla sabre el 
origen de Ia religion, que hallaba en Ia adoraci6n de los a~mos -e5-
peciaImente del Sol y Ia Luna- y orros fcnomenos natll1'ales, y en el 
cuIto agradecido a ciertos podel'es beneficos de Ja naturaleza. As!, se
gun el, Demeter y Dioniso, inventores de 1a agricultufll del cereal 
y del vino, habrfan sido deificados pot los hombres primitivos. Pro
ponia, IJlles, una expIicaci6n psicologista del culto religioso. EI agra
decimiento habria Ilevado a los hombres a convertir en dioses a 
mentos naturales y a antiguos benefactores de la humaniclad. 

Prodico, de salnd cnfermiza y animo pesimista, parece habel: 
sostenido -segun el dialogo pseudoplMonico AXlOCO- que cual
guier tiempo de Ia vida esta cargado de sufrimientos y que la muerte 
prom:l es una atnablc liberacion. Opinion suya era Ia de que la 
riqueza no es ni un bien ni un mal; s610 el usa que se hace de hIs 
cosas posddas las valoriza como bienes 0 males. Tanto en su interes 
pOl' el lISO coneclo del lenguaje como en estos apuntes parece perfi
larse una dena tendencia erica en las ensefianzas de estc sofista, 
con el que Socrates mantuvo una relacion mas Cel"cana que can 
cualquier otro. 
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2.4. Ilipi<1.r 

Hipias dc l~lide, al que Platlll1 prcsenta en cl Pro/tlJ!,o)'{/S y en 
los dos brcves di:1Iogos que llevan Sll l1ombrc, era 111;lS joven que Jos 
ya citaclos, puesto quc naci6 hacia 443 y vivi6 hasta muy avanzado 
ya el siglo IV. PInton Io catactcl'iza como un cruclito orgulloso de 1a 
amp1itud de sus conocimicntos, y tambien Jenofontc (Mem., IV 4,6) 
10 cali fica como polymathe:;, «sabcdot de muchas casas». Era cnten
dido en historin, gram:lticil, rctorica, ritmica y armonia, materniiticas, 

crItica litcraria, y dicstro en mnCl11otecnica. P!aton no deja 
de damos llna aguda caricatura del sabio superficial y poco crftico. 

e1 Hipias mellor (368b) Socriltes rememora Cllmo llnn vez nparc
do en el festival de Olimpia mostrando aI pllblico que eI se hahia 
fnbricado todo cuanto llevaba encima: descle d ;ll1iIlo y cl sello, cl 
peine, el Frasco de unglicnto, el cab:ado y d cin~un)n, hasla cl 
manto y 1a ttlnica. Muestra de Sll habilidad univcl'snl, pero tambien 
de Stl aptitud para autoabastecerse, can una ejcmplnr autHrcb. 

Hipias hizo algnnos estudios notnb1cs. En arqueologfa l'eChlCl0 
una !ista de los vencedorcs de los jucgos olimpicos y fijeS In fccha de 
1a primera olimp[ada, dejando as! un material de gnll1 intercs p:11":1 
1a cronologfu del munclo antiguo. Tamhicn estudio los nomhrcs de 
los pueblos, como aportilcion a 1:1 historiograHa. En esto se lldchnl6 
a algunos aristotclicos. Descubrio Ia cuadrnrriz en sus rrabnjos de 
gcomctd<l. 

De su Dildof!,o troy{1I10 sabemos quc tenIa 1111 tcma didaclico mo-
1'al: cI viejo Nt-slOt" nconsejaba a Neopt61emo como dehe compor
larse cl jovcn que aspim a una vida heroica. En ,;u breve interven
ci6n en c1 Pro/cigol'as 037c-d) l"ememora b antftcsis entre /)/;:vsis y 
nomos para destacal' que Ja naturaleza ha destinado a I los 
gos a 1a amistnd y concordia y que solo un ncJJ1Ios artificial los lleva 
a cnemistarse en contra de Sll parentesco nntural. Es una clara rcsis 
de quien hnbfa sido emblljador de su polis en Esparta y A! cnas en 
tiempos bastMlte diHciIcs para Ja paz. Muy probahlcJ11cntc Plnt()11 ha 
tomado el aserto de aIgun escrim de llipias, que coincide con otros 
sofistas en 1a busqueda de un acucrdo panhclcllico bnsado en Ia 
hom6noia benevolente. 
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2.5. Traslmtlco y Anti/ante 

Otros sofistns de la misma genel"aci6n de Hipins, como Trast
maca y Antifonre, resaltaron con mayor dureza esa conttaposicion 
entre ]n naturaIeza y Ins convenciones socia]cs estnblecidas par cI 
nomos. Como Protagoras, fueron ol'adol'es y teoricos de 1a poIfticn, 
pero con un tabnte Cl"ftico mucho mas amargo. 

Tl'asfmaco de Cnlcedon aparece en el libro I de Ia Reptlblictl de 
Platon, enfrentnndose a Socrates con violento Impetu para defender 
que la justicia no es habitualmente mas que 10 que Ie conviene aI 
mas fuette, aI podel'Oso de turno. Fue un notable y fogoso orad or, 
como 10 atestigunn Ciceron y Dionisio de Halicarnaso, que intervino 
con sus apasionados discursos en favor dcI pueblo de Larisa, nme
nazado por eI tirano AtqucIao de Macedonia, y que habfa compuesto 
un uatado de l'etorica (una T&h!te Rbetorike) y piezas breves de 
oratoria, de notable pntetismo (como sus Eleoi 0 'lamentaciones') y 
aIgunas diah~cticas, como Ins que llevaban el protagorico titulo de 
«DisClUSOS demoledol'es}) (H yperbltllon tes). Dioniso de Hn Hcarnaso 
conserva una dta larga de uno de sus discursos en cIogio de Ia «cons
titucion ancestral», la Patl'ios politf:ia, que indica su posicion favo
rable a los oligarcas atenienses. Un escolio al Fedro l'ecoge una frase 
suya: «los dioses no se OCl1pan de los asuntos de los hombres; de 10 
contrario no habrfnn descuiclado eI bien mayor para los hl1111anos: 
la justicia. Desde luego, vemos que los hombres no la practican», 

Como ha sefiaIado Rankin, 

las opiniones de Trasfmaco se parecen a las de Calides en el Gor
girlS. Ambos observan un munclo competitivo, despiadaclo y cruel, 
en el que vencen los fl1ertes y sin cscrupulos, mientras que los 
debiles son aplastados. Ese es, en su considcraci6n, e1 modo nntl1l'al 
cn quc las cosas suceden al margen del tcorizar humano (p. 63). 

Allnql1e Trasfmaco queda denotado en la discusion con Socrates so
bre Ia justicia, su vision pesimista fundada en una expel'iencia real, 
que ve Ia justicia como imposid6n, sea ti ran ica , oligarquica 0 demo
cnltica, en un munclo donde los dioses estan ausentes y Ia Icy es una 
trampa del poderoso para dominar al debil, tiene una innegable 
soIidez. Una vieja anecdora Cllenta que Trasfmaco acabo sus dIas 
Sll icicMndose. 
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De Antifonte no sabemos mucho. Hay quien picnsa que bajo 
este nOll1bre hay dos personajes diferentes: un orador y un sofista. 
Se Ie atribuyen dos obms de titulo muy significativo: Aletheta, 'Ver
dad', y Homolloia, 'Concordia'. Jenofonte (Mem., I, 6,1) 10 contra
pone a Socrates en una discusion sobre los beneficios extraidos de Ia 
ensefianza de Ia filosofia. Un texto tardio (Ps. Plutatco, Vida de los 
diet. Of'adores) recuerda que Antifonte cll1plcaba un me to do de su 
invencion para elill1inar la ansiedad y Ia tristeza; y esa interesante 
techlle (llypias, que remediaba la angustia por medio de Ia palabra, 
pudiera ser un curioso precedentc de ciertas tecnicas psicoanaliticas, 
para llevar al paciente hacia una ataraxia preepicllrea. Gracias a un 
papuo conocell1OS unos fragmentos de Stl Aletheia; y nos parecen 
muy caractcristicos dos fragll1entos del mismo, que citare1l1os. El 
pri1l1ero aboga por un cU1l1plill1iento formal de los preccptos legales 
como conducta justa en publico, aunque en privado sca solo util 
atcnder a los de la ntlturaleza; el segundo sefiaia que por naturaleza 
todos los hombres son iguales, al margen de las convencloncs social<::s 
basadas en la Icy y la costumbre. Una vez mas vemos uqU! Ia anti
tcsis entre pbysis y nomos. El primer texto dice asi: 

La justida [dik(liosyl1e] consiste en no trasgredir los preeeptos 
legales de la dudad en la que uno es dudadano. ASl pues, un 
hombre praeticani la justida con 1l0table provecho propio 5i obe
deee a las leyes cuando tiene testigos, mientras que si se halla solo 
y sin testigos hn de cumplir los preccptos de In nnturalezn. En 
decto, los preceptos legales son impuestos, los de In naturaleza 
obligatodos; los legales son producto de un pHew sociLli, no inna
tos; los de la naturnlczn son innatos, 110 productos de un pacto. 
Dc modo que quien c011culca las disposiciones legales, mlentras 
pase inadvertido 1I quienes estableeieron el pacto, se ve libre de 
ignominia y de castigo; si no pasa inadvertido, no. Pero si violenta 
las leyes de 1a naturaleza mas alla de 10 justo, aunque pase inadver
tido a todos los hombres no recibira un dana menor, nt mayor s1 
10 hace a la vista de todos. Entonees uno no es danado par 1a opi
nion, sino en relaci6n con Ia verdad ... 

Sin embargo, no son mas grata;; ni mas ullnes a la naturaleza 
aquellas easas que las !eyes pruhiben a los hombres que aqudlas 
que les reeomicndan. Vivir y motir son heehas de Ia naturalcza; los 
hombres viven como deeto de las COs as que les son utiles, y 1l11.1C

ren par e£eeto de las eosas que les son nocivas, En relacion a 10 
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litHIa que las !eyes fijan es un estorbo a In naturnleza, pero 10 que 
esta establece es libertad ... 

EI otro fn.lgmento dice aSl: 

[A los de familia noble] los respetmnos y vcneramos, pew a 
quiencs 110 son de familia noble, ni los reverenciamos ni rcspcta
mos. En eso nos comportamos mutuamentc como bal'baros, PLlcstO 
que por naturalcza to dos, tanto barbaras como gricgos, cstamos 
hechos iguales en todo. Basta can observar las ncccsidadcs natura· 
les de todos los humanos. Toclas ellas pueden procuriirscbs todos, 
y en eso no se distinguen unos de otros, sea un b.lrbaro 0 griego. 
Pues todos rcspiramos e1 mismo aire por 1a boca y porIa nariz; y 
comemos (can las manos) ... 

Ambos textos indican que la naturaleza y la convenClOn usual 
suden marcar preceptos diversos, cuando no opuestos. Su consejo es 
claro: atender a 10 natural como litH universalmente, y a 1a conven
cion cuando las circunstancias 10 recomienden. El ?lomos es algo 
impuesto, de una utilidad Hmitada y discutible. Pero el sofista no 
propane una subversion de 10 legal, ni indta a la rebelion abicrta, 
como haran los cinicos, para mender tan solo a 10 natuml. No traUl, 
par ejemplo, de apreciar par igual a barbaros y griegos, a esclavos y 
libres, sino que se contenta con advertir 10 artifidal de las normas 
institudonales. 

COll Antifonre y Tr:151maCO -y con Critias y Calicles-, b OpO
sidon entre 10 fundado en Ia naturaleza y 10 legal cobra fill perlil 
mas tajante. Sin el optimismo radonalista de un Prot<lgoras, con muy 
debiles esperanzas en la «concordi(\» entre los pueblos sociales, Bll 

vision ctitica de 1a sociedad concluye en un amargo individualismo 
y ell una aceptacion solo formal de 1a ctica y la justicia, dcnul1cia
das como meras convenciones amparadas por cl poder y acaso el pacto 
social. Unas line as de A. Heller pueden de comentario puntual 
a esta actitud historica, muy sint01mhica de tiempos de crisis: 

Antifontc cstipula que cuando nos hallamos en publico debemos 
respetar las leyes cxistcntcs de mancra convcnicnte y no oponcrnos 
a cllas abiertamente. Ni siquiera se Ie ocurre sustituir las existcl1tes 
par otras mcjores. Se limita a hurtar la propia persona del radio 
dc acci6n legal, pel'O a condici6n dc respetar su soledad. De esta 
sucrtc, Ia opinion publica, que constitllla el gran principio de Ia 
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eticu utel1iense, se ttansfotma en una convenciOll de contel1ido nega
tiva, y la acciOl1 y cl comportamicnto humanos sc vuclven dubles, 
ambiguos, dnicos. Vemos periilafsc cl contorno de esa aclitud que 
cl existencialismo moderno l1arno umbigticdad. Supcrar una csqui
zofrenla de ese tenor habria sido demasiado para AntifoI1lc. 

En esos terminos expresaban los ultimos sofistas Ia violcnta 
agudizaci6n de la crisis social. Reconoccr 1a relatividad y alcanzar 
cl rclativismo, clCI111nciar la cnajenacion del dcrccho y adoptar una 
actitud ambigua, rcchazar a los dioses y fundal' un mundo ~il1 va!o
res morales ni justida: tal {ue su misi6n. Ante los hechos de sus 
contemporaneos, Critias cxclamu con horror: «iAb, nada es justo 
en la gcneraci6n actual!» (p. 37). 

Cercano a Antifonte cstaba Licofr6n, un disdpulo de Gorgias, 
preocupado pot el lenguaje, nominalista, que sostuvo que «no hay 
diferencia entre nobles y plebeyos», y que la socieclad poHtica y 
Estado se basan en un pacto social para garantizar los dcrechos mu
tuos y nada mas. Lamentablcll1cnte, tan solo sabemos el pOl' un 
par de dtas breves. Parccido es e1 cas a de Alcidamante, tambi~l1 
alumno de Gorgias, que declar6 que Ia filosofia era «un bastion 
contra las leycs» (seguramente par su capacidad critica heme a la 
tradid6n pura y dura) y que «Dios ha dotado a todos los hllll1anOS 
de libertad; In naturaicZH no hizo a nadic csclavoi>. 

De Calicles .110 sabemos sl Eue un per:mnajc historico 0 es una 
invcnci6n de Platon, que toma rasgos de algunos sO{lstas de 511 

tiempo, para damas 1a imagen del audaz inmoralista que ddicnde: 
los derechos del mas Euenc, sin reparos eticos, en cl dia]ogo final 
del Gorgias. Bien pudo SCI' un joven real, que dcsaparccicra, victima 
de un tnlgico dcstino} en los sangrientos conIlictos de fines del 5i
glo V, como sugiere Guthrie, y £II que Platon evoca en un ambiguo 
homcnajc, can singular maestria. En to do caso sw; ideas y palabras 
encajan bien aqui, entre los disdpulos de Gorgias que acabamos de 
menClOnar. 

2.6. Critias 

Dedicarel110s 111:15 espacia a ia figura de Crilhls (450-403); que:, sl 
no fue un sofista en cl sentido mas cstricto del t6'mll1o, ya que 110 

fue un maestro itinerantc de virtucl y rctorica ni cobra sus 1ccciones, 
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en cambio es uno de los ilustrados m,ls signifieativos de esa scgllnda 
generadon sofistica. Era ateniense y miembro de una de las mas no
bles familias de la ciudad; ya su bisabllelo habia colaborado can 
Solon en las reformas de Ia polis. Participar en b politica era, plies, 
para el una tradicion familiar. POl' su talante y su ideologia fue un 
aristoerata avanzado siempre en su oposid6n al partido demoerata. 
Acaso participo ya en el regimen oligarquico de los Cuatrocientos, 
propuso m,ls tarde el retorno del exiliado Aldbfacies, can quien tenia 
bastante en comlin, y finalmente formo parte de los Trcinta Til"anos 
impuestos por Espada, tras Egospotamos. Critias encabezo 1a faedon 
mas dura de este gobierno dcspotico que en sus ocho meses de 
dominio ejecuto a mas de mil quinientos dudadanos. Murio al frente 
de sus soldados en Ia lucha contra los sublevados de 403, que res
tauraron Ia democrada. E1 epitalio que se inscribio, sobre su tumba, 
y de alglin companero suyo, refleja su arrogancia: «:Estc es el sepul
cro de unos hombres valientes que, par poco tiempo, contuvieron 
Ia insolencia del abominable pueblo de Atenas». 

Escribio bastante, tanto en prosa como en verso. Escritos de 
teoria poHtica, sabre Comtitttcioncs (acaso a la manem de Ia Com
tituci6n de los ateniemes atribuida aI llmnado «el viejo oligarca», 
estudios que son un precedente de los de Aristoteles y sus disdpulos) 
y otros de temas diversos: AjorislJlos) Acerca del aWOl" 0 de las vir
tudes) Homiltas (charlas 0 dhllogos filosoficos), algunas tragedias 
(Tel1es, Sisifo, Piritoo, y RaclalJumtis) y poemas elegiacos para ser 
cant ados en reunlones simposiacas. Los critlcos antiguos, que cono
deron sus escritos, elogiaron su elegante estilo y su dicd6n atica 
muy pura. 

Fue, comO Alcibiades, amigo y alumno (en el sentido mas lata 
del termino) de Socrates. Platon, que era patiente suyo, pues Critias 
era primo de su madre, nos 10 retrata favorablemente en sus charlas 
con Socrates en el temprano Clzrmides, y en los dialogos tardios 
Timeo y Critias. 

En un fragmento afirma Critias que «mucha mas genre se hace 
buena por Ia practica que pOl' su naturaleza», admitiendo Ia impor
tanda de la edueaci6n. Pero era un firme defensor de las virtudes 
insitas en la propia naturaleza del individuo. su Pi/·ftoo alguien 
afirma: «Un C'lracter noble es mas segura que la ley. En efecto, 
jamas un mador podra pervertirlo. Ella, en cambia, a menudo se ve 
zarandeada arriba y abajo, y maltratada a fuerza de discursos». En 
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el Carll/ides ddiende una tesls de origen aristocratico: «que cada 
uno realice 10 que Ie es propio» (Carm., 161 b) -es dccir, que OCl1pC 
su Iugar asignado en la estructura social, aigo que Platon interpretad 
lllego a Sll maneta- como la base de 1a sabiduria politica y la 
justicia. Sin duda, Cdtias dcbio dc sl1frir mucho ante los vaivcnes de 
]a poHtica en tiempos dc Cleon y otros de111agogos y esa 
experiencia exaccrb6 su tendencia oligtlrquica. Frcnte a las apetcn
cins del pueblo, ejerci6, en cuanto pudo, un dcspotismo despiadado 
y sangricnto. Cfitias es un pcrsouaje tnlgico de una epoca de crisis 
social violenta. Intelcctual de ideas aVHnzadas, pocta elegantc y des
pota ilustrado pOl' vocacion y temperamento, tuvo un final hcroico 
y feroz, merecido. 

Su fragmento conservado mas famoso es un pasaje del Shifo so
bre el origen politico de 1a religion, presentando la idea de un dios 
oml1ividente como una invendon provechosa de ur:;. sabio astuto y 
maql1iavelico. Tal vez valga la pena recordar esc texto que nos trans
mite el esceptico Sexto Empfrico. 

Hubo un ticmpo, cuando lit vida de los humanos era sin ley y 
bestial, escbva de la fuerza, en el que 110 habia premio para los 
honrados ni castigo para los malvados. Parecc que entonces los hom
bres Inventaron lcycs sancionadoras para que In justicia iuera senora 
de todos y mantuviese dominada a la insolencia, y 51 alguien come
tia dclitos fuera castigado. Ahora bien, como las leyes solo impe
dian a los hombres cometer actos injustos en publico, pcro los 
cometfan en secreta, es POt eso, supongo yo, pOl' 10 que algun hom
bre de astuto y sabio pel1samiento introdujo par vcz primera el 
temor a los dioses, de modo que hubiera algun objeta de temar 
para los malos si a escondidas hadan, dedan a pensaball algull maL 
POl' cst;! razon fue introducida la divinidad, que es un espfritu 
floreciente de vida inagotable, que con su mente percibe y vc, piensa 
y domina todo, dorado de naturalcza divina. EI c1ios pocini vcr y 
sentir todo 10 que dicen y hace11 los mortales. 

Aunque en secreto trames algo malo, eso no les pasan! oeulto 
a los dioses, porque es cIarividentc su intdigencia. Par media de 
tales ciiseursos introdujo (el sabia legislador) 1a mas seductara 
de las doctrinas, oCl1ltando la verdad bajo un relata engafioso. Dcda 
que los dioses habitaban alla donde sabia que podfan impresionar 
mlis a los hombres, donde sabia que tienen origen los temores de 
los mortales y los afanes de su vida miserable, en csta alta boveda 
celeste, alli dO!ldc veia que surgen'los rayos, las terrorificas dete-
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naciones de los truenos, el estrellado rostro del delo, versatil obm 
del Tiempo, sabio artifice, alii POt dondc cumple su curso Ia fulgen
te masa del sol v de donde desdende a la tierra Ia lluvia. Tales 
temores infundi6-' en tomo a los hombres. Can dlos y con esc her
moso parlamento introdujo la divinidad y la situa en un lugar ade
cl1ado, y mediante leyes extingui6 1a ilegalidad ... Asi, segun creo, 
en un principia hubo alguien que indujo a los mortales a creer que 
hay una estirpe de dioses. 

Aunque es discutible que este texto sea de Cdlias, ya que algun 
autor antiguo 10 atribuye a Euripides, que escribio una tragedia con 
el mismo titulo de Slsi/o, y Kerferd ha vuelto recientemente a dis· 
cutir su patetnidad, creemos que las ideas del miS1110 van 111UY bien 
a tal personaje, y puede mantenerse Ia atribucion tradicional. Es 
muy probable que -tal como sugieren Guthrie y Rankin- al pre
sentar esas ideas en boca de un personaje de una tragedia, Critias 
e1udiera una posible acusaci6n de impiedad, como Ia que recayo so
bre Protagoras. Ya Prodico y Demon'ito habian sostenido otras 
teorias sobre el origen humano del culto a los dioses; Critias sub
raya su funcion poHtica, para apuntalar el funcionamiento de la jus
ticia, en ausencia de cualquier fundamentacion natural 0 trascendcnte. 
Hay ecos de Protugoras y de Antifonte en alguna frase, clara indi
cadon de como, igual que ot1'OS atenienses, como Euripides y Tud· 
dides, Ctitias l'ecoge ecos del ambiente ilusttado. E1 joven Plat()n 
debi6 de ver en su tio un ejemplo tragico de un noble canktet per· 
vertido por ese ambiente y abocado a un trugico final por In confu
sion de los tiempos y el desorden politico de Ia democracia y los 
conflictos civiles. 

3. S6CRATES 

La personalidad extraordinaria, fascinante y enigmatica, de So· 
crates debe ser eswdiada dentro de Sll marco historico, como un 
epigono de la Sofistica. Dentro del horizonte intelectual que este 
movimiento configura, se perfila Ia silueta paradojica de Socrates y 
su actuadon filosofica singular. Naddo hacia 470 en 1a misma Atenas, 
hi;o de Sofronisco, del demo de Alopece, era unos quince aoos mas 
joven que Euripides y unos diez mayor que Tucfdides, par situarlo 
entre dos compatriotas significativos. Ese rasgo de su dudadania 
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ateniense, y Sl1 firme enraizamiento en Ia duclad, cs uno de los tmzos 
dctcrminantes de su biograffa. Socrates vivio su juventud en una 
epoca de esplenclor, cl1ando en Ia poHtica se habra aGrmado el go
bierno de Pericles, y cuando Atenas se habta convertido ya en In 
metr6poJis cultural de Grecia. Alli pudo escllcbar a los grancles so
nstas -a Pro t<igo ras , a Gorgins, n Prodico (de quien, ql1iza con 
cicrtn ironia, se deda ocasional alumna) y a Hipins, entre atros
y aIll lcyo el tratada famosa de Anaxagoras, y pudo asistil' a las 
grandcs rcpresentacioncs trugicas, a apasionados debates oratorios. 
En su madurez y senectucl fue testigo de las turbulcndas dvicas en 
los ailos de la guerra del Peloponeso. Peleo como buen sokbdo, y 
a no sel' en alguna expedicion obligada vivi6 siempre en Sll ciudad. 
Sobrevivio a los rigores de Ia guerra y al gobierno despotico de los 
Tl'einta, dcspllcs de Ia denora; y fue condcnado a mllerte pOl' un 
tribunal popular en unos momentos de restauracion democr6tica, reo 
en un proceso de impiedacI. La escandaloso de esa muerte pone un 
colofon heroico en el perfil biografico de cste personaje extrafio, re
velando aSl Ia tragica tension de su relacion con l\tenas. 

Para sus contemporaneos, como vemos pOl' Las }lubes cle Atist6-
fanes, Socrates podia pasal" como un sofista tfpico, un tanto pinto
resco en algun rasgo, como esc ser ateniensc y tratat gratis con 
discipulos un tanto inclasificables. Para muchos atenicnses Ies resul· 
tal'fa un tipo familiar, de trazos ffsicos bien conocidos: grueso, can 
cabeza grande, con amplia frente y nariz cbata, ojos abultndos de 
miope, manto tosco y pies cIescalzos, sc parcda a In figura de un 
SHena, sabio e inquieto, segun dice Alcibiades en el Banquete. Calle
jeador incesante, frecuentaba los gimnasios y otros lugal'es de reu
nion de los j6venes. Y dialogaba con todos, preguntando e inquie
tundo con sus cuestiones a sus contel'tulios. Era, como cl mi51110 
deda, como un tabano que aguijoneaba a los «Una vida sin 
examen no es digna scl' vivida para un scr hurnano», nos dice 
en la ApologIa plntonica. Habia convettido Ia suya en una COl1stante 
inclagacion en torno a la condici6n humana y sus conoclmientos. 
Despucs de habel' sido conc1ennclo, declareS a sus jt1cces que ni ~J
quiel'a S1 Ie perdonarnn la vida a condicieSn de abandonar csa tarca 
inquisitiva, se avcndda n ello, porque esa era la misiun que, de 
aCllerdo can cierto misterioso mandato divino, sc habra impueslo 
en beneficio de sus conciudadanos. La lealtad hacia esc destino filo
sofico In lleva a su extremo rigor, y bcbia In cicuta, tal como legal 
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-c injustamcntc- sc 10 impllsicron SllS m151110S conciudadanos 
a tcnicnscs. 

Las prcocupacioncs intelectuales de Socrates sc COlTcspondcn can 
Ins de los soiistas, y sus ideas (stan en sintonia con las de la cpoca. 
Despues de una etapa en que se intereso par temas de Fisica -se
gUll atestigull cl Fct/6n- centro Sll investigacion en las Cl1estiones 
de eticH y, en un cierto ahin metodolOgico, de «16gica». Pei'O 10 que 
singulariza la ensefianza de Socrates es Sll actltml radical de buscador 
de la verclad, Sll posicion radical mente nitica. Y no solo frente a 
los posrulados tradicionales, sino tambicn [rente a las respuestas can 
las que oUos pcnsadores sc satisfadall despncs de un intento teori
zador nuevo e ingel1uo. Con su l11ctodico interrogatorio que conduce 
a la aporia, Socrates conmueve a sus interlocutores y les obliga a 
scguir buscHndo III verdnd y Ia precision conceptual y In aclecuadon 
de sus vidas a 10 racional. Un arduo camino. 

Es pOl' esa actitud pOl' 10 que Socrates se define. Implacable, 
Sill aceptar excusas 11i compromisos, Socrates pregunta y muestra 
cllan insuficientes son las respuestas. Tal vez como postulado basieo 
hah'fa admitido que In arele era algo cnscfiable, como sostcnfan los 
que se ofredan medinnte p,lgO como maestros de vil'wd. El mismo 
Socrates podda p,l1'eCC1', de lejos, como otro «111acstto» de esa exec
lencia moral, y esc cs uno de SliS atrHctivos. Pew Cl insistia en pre
guntar antes que es, en dciinitivn, esa arete, y que son las vinudes 
partieulmes, como cl valor, la remplanza, 1a pieclad, y. otras, tal C01110 

]0 hace en conocidos di{ilogos platonicos (los mas tempranos, los 
Uamados «socr:lticos»). 1'1'ente a los soiistns, Socrates declara su igno
rancia. Por eso, en ]n visita hecha pOl' su amigo Qucrefonte a Delfos, 
el sabio oraculo proclam6 a Socrates cl mas sabio de los de SLl 

tiempo. A diferencia de los sofistas, Socrates no cobra par sus ense
na!1i\as y desprecia esa hnbilidad c0111ercial de quicnes venden sus 
conocimicntos (C01110 atestiguan repctic!amcme IJIaton y Jcnofontc 
(d. A1cm., I, 6,1 ).21 Pero, (que ensefiaba Socrates? «Jlsta es In sa
biduria de Socrates: no estl11' dispuesto a ensefiar, sino a aprender 
de los detmls yendo de un lado a otro», Ie reprocha agrinmente 
Trasimnco (Rep., 338b). Socrates bl1sca el saber, mediante In dialcc
dcn; de ahi' Sll divergencia mct6dica frente a los soiistas. Par ese 
empcfiado Cl1cstionarse y cuestionar a los demas, se define como 
pbilosopbos, calificacion a In par modesta y orgullosa. Con Sl1 acti
md, Socrates va mas alla de la sabidnria admitida C01110 valida, y 
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pone a hi filosoffa «tal vcz sin saber dcmasiado adondc iba, en tina 
nueva direccion», como apul1to X. Zubiri.22 

«solo se qne no se nada», doct"a ignorantia, se acompafia 
can un prcccpto que no es nuevo, sino que recoge una maxima ell:!
fica: «eonocctc: a ti 111i5mo». Frente al saber del mundo, :\ las cien
cias y {cenicas, S6crates insistc en 10 eseneinl y mlt<~ntico del cono
cimiento propio. Y, ya en cstc enfol1ue, propone una respuestn: 
la tarea del hombre consiste en velar pot: SU alma. Protugoras ense
fiaba n «haccrse mejarcs». Tambicn SClcratcs quisiera alga asf; perc 
Ia {lrete buscacb afecta ante todo al alma, Ia psyche, por encima 
los biencs del Cllerpo y la fortuna, mas alIa de las nquezas, (:xi-
tos y los prestigios In fama (d. Ajiol., 29d). 

EI «cnicbc1o del nImn», tberapefa p.I"),cbes, es p,lra Socrates 
la tarea fundamental del hombre. En till scnrido «haecr mejorcs a los 
ciudncianos», como pretende Socrates, cs algo muy distrnto de 10 que 
han inrentndo los poHticos, incluso los mejores segun el aprccio ge
neral, como Pericles (a quien se critka duramel1te en cl Gor,r~i(ls), 
e incluso de 10 que ensci'ian la mnyoda de los sohstas. HilY en la 
postma de Socrates una fuerte dosis de racionalis11lo, un cxecso intc-
lectnal muy pOl' otro Iado. La arele sc [uncia en cI 
mien to; en el C0l1ocimicnto de :11 en cl conocimiento de In 
verdnd :1ob1'e las cosas. EI bueno cs quicn sabe, y ohm en conse
cuencia. SOCl"MCS afiaclc: quien sabe 10 que cs bueno, 10 haec, por
que naclie haec el mal a sabiendas. NacHe es malo conscientemcnte, 
s610 10 cs pOl: ignorancia.23 

Tal vel': el alrna sobrevive a la destruccion del cucrpo, ° it la des
compo5iei(ln del conjunto orplnico que forma con el, ,lC1SO es in
mortal. S(1crates 10 insinua dudosnmente en hi iljJolop)a, y .10 dcfien
de con razonamientos varios en el Fcd()17. (Probablcmente e50S argu
mentos del FcdrJi/ J que I"cclll"rcn a In de In nn,lmnesis Y a b de 
las Ideas son mas platonicos que SOCnlticos.) Si asf fuera, en d mas 
nHa les espernl"ii, como norman algunos rclatos mllicos, algo mcjor n 
los buenos qtJC:: a los otms. Pern no estriba en eso ]a sanci6n a In 
conclucla moral y justa, sino que cl snbio, que cs juslO y bueno, cs 
tnmbien, ya aquf, feliz. 

Cunndo el joven Hipocratcs, al comicnzo del , va a 
despertar de madrugadn a S6cr:ates para que Ie acompafie a escuch:lI: 
al gran sofist,), S6crates Ie espela Sll prcgunta: «~Pero ttl snbes a 
que peligro vas a exponcr a tu alma h> cntusinsta ml1chacho se 
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queda cIesconcertaclo, Tambien cIebieron de quedarse desconcertados 
los jueces que escucharan -S1 es que el cliscurso real fue como el 
que Platon escribio- In apologfa en la que el acusado Ies incite a 
cuidarse del alma, y no de sus cuerpos ni de otros bienes aparentes 
y ocasiona1cs, La tradicion retorka va convirtiendo en cliches 10 
que fueron invenciones sutiles, Toda esta teo ria del alma, que Pla
ton desarrollanl, desde luego, fue un esplendido invento socnltico, 

Los asertos de Aristoteles sabre Socrates -a quien no conodo 
petsonalmente- denen la ventaja de Ia breveclacl y la claridacL Esas 
frases aristotclicas suenan como apuntes prccisos para distinguir a 
grandes 1111cas que cs 10 socratico frente a 10 plntonico, En Me/a/lsiea, 
I, 6, 987, scfiala que «Socrates no sc ocupaba de la ntlturalcza, y 
trataba solo de cllcstiones morales, y en ellas buscaba 10 universal 
y tenia plies to SlI pensamiemo, ante toclo, en 1a definicion». Y mas 
acIelame -en Meta/islec" XIII 4, 1078b- vuclve a insistir en quc 
Socrates «se ocupaba de las vi1'tudes mo1'ales (ethikas ({retlts) y fuc 
el primcro en buscnJ: definiciones generales de las mismas ." Bus
taba el l1111Y razonablemente dennir que es caela una. Pues trntaba 
de construir razonamientos, y el principio de los razon:lmicntos es 
Ja definicion (a}'ch(\ de tl)n syllo.f!,lsmon [c'J It estl" )>>. «Dos son las 
cosas -dice en el mismo piil'rafo- que uno puecle atribuir just"a
mente a Socrntes: los razonamientos inductivos y las dcfinicioncs de 
]0 universal, y esas clos se reficren, ambns, a1 principio de la cienda. 
Pero S6cratcs no estab1ecio como separadas las esencias genericns ni 
las definiciones ... ». 

Dcjanclo aparte In ultima £rase -que parece aludir a que cl pos
tulal: una existenda inc1ependiente 0 separada de tales ideas es un 
avancc pIa tunica m,ls aIM de In busquccla socratica de los conccptos 
gcncl'ales- vcmos que A1'istoteles Ie ndjudicaba a S{lcrntC's lin inlC
res metodico par los razonamientos inductivos (toils e j){/kl ik'.oiis 16-
gotts) y pOl' cl dennir de modo universal (tc'J horf:esfhtli 1~{/thr51{)!I) 

en su busquccla de 10 que constituye Jo escncial de c,lda cosa, cl 
«que es», to Ii cst!". Y cl campo a que aplicaba SllS razonamien tos 
era el de Ja moral, cl de las vi nudes eticas (cf. el capitulo I de Ins 
Memorables de Jenofonte). La busqueda Ia lIevaha a caho mediante 
una ciena dialectica, en un proceso de pregUl1t,lS y respueSlas, en 
e1 que el preguntado daba a luz, despues de titubcos y dudas, lin 
cierto saber de 10 bUSC,ldo, 0, al me110S, cncontraha qlle no Ie crall 
vulidas las soluciones nceptadas hasra entonccs y debra proscguir en 
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su busgueda. Como Socrates dice en el Teeleto, Sll proceclcr tenia 
mucho en comun con cl oficio profesado pOl' su madre, h comadrona 
Fenaret:l. Mayctitica carte de obstetricia era, pues, segun el sImi! 
familiar, 1a dialcctica profesacla por Socrates. r;:l no pretendia ofrecer 
un saber propio, sino que trataba de cxtraerlo, mediante SllS inte
l'rogaciones y precisioncs, del propio intcrrogaclo. el MC!1(Jn sc 
encuentra un buen ejemplo del metoc1o, y en los dirilogos plat<Jl1icos 
breves de Ia primer:l etapa, que reflejan, sin c1uda, lin aspecto ficle
c1igno del ftMsofo reaL Como Aristotc1es bien sefiala, c1efiniciones 
generales y ra7.0namientos induetivos son las primeras etapas para la 
constitucion de Ull saber cientfftco, de 10 que los llamaban 
una episteme. (Que Sllpone una fl1ndamentaci6n tc6ricn pura, [rente 
a 1a techm! que liene mlleho de pructica y de hnbilidad profcsionaL) 

En los clia]ogos plat6nicos Socrates intenrn CI1COnWlt' unas defi· 
niciones de conceptos morales universales, como oi Ia moral fuera 
un saber exacto, como si cupicra una cpist(~J1lc de 1a ctica. (En tal 
Cllmino avanzo PLlton, yendo mucho m~ls [111,1 que el, con postulac1os 
metafisicos pMH apuntalar el sistema, con tcorllls como la de las 
Idcas, trascenc1cntes a 10 sensible; pew Socrates, como Arist6tc1cs 
apuntH, no hizo sino trllzar los primeros y funcbmentales pl'incipios 
de un metodo dialectieo.) La duda metodica que el combinaba con 
Stl ir6nica ignornncia coneIlll:1, acaso provisional mente, en l11uchos 
casos, en esa fase de perplejiclad ante 1a aLlscncia de solucion, cuando 
ya Ins respuestas ensayadas se hab1an mostrado illv,llidas y habfa 
que pensar en volvet a plnntear de nuevo la clIestion para intentnr 
algun camino nuevo. La aporia en que concluyen tantos dhllogos es, 
en el metodo socratico, ya una ganancia y un primer pcldafio hacia 
el conocimiento verciadcro. Solo tras un cnutcloso vinje dialectico, 
tras un ditljlol'cJtli k(f/r5s, cabe arribar a un puerto seguro; pero 
Socrates csta interesado no solo en In arribacb, sino en cI mismo 
viaje. 

Hay lIna [aceta esencial de S6crates como ec1ucador que Ie COI1-

IrapOl1e a los sartstas; e1l05 ofreccn un saber, Socrates 10 busea. En 
los coloquios del Pl'otIlJ(ol'as, pOl' ejemplo, cl sofistrl ve Ia c1iscusion 
como una competicion, un tlg,r)ll entre las t('sis conrrnpuestas de los 
dinlogantes; Socrates postula cl di,Hogo como una busqlledn ell co
Illun, colabornndo ambos en esa aventura dialcctica. 

Como va hemos indicndo, In educacion !t\J como Socrates Ia Cll

lielldc, es ;11go Ilolablemente distinto de Jo que practican los sofislas. 
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La que estas maestros de arete ofrecen a S1lS c1isdpulos cs una f01"

macion para e1 exito, aceptando Ins valoraciones de In genre. Plat(ln 
10 via muy bien: Jos sofislns ,:e muevel1 en el mundo de Ins opinio
nes admiticlas, en eI pbno de In dcixtl, y c1 u'iunfo que prometen n 
sus c1ientcs estn somelido a Ia accptacion de los valores 
Cierto que a ]a vez los sofistas haccn In crlticn de algunos de esos 
valores, pero s610 para revelnr mejor los mecanismos que pueden 
conducir al tdunfn, y para clestacar 10 que hflY de artificio en In c1l1-
tura aceptada. Socrates, pOI' el con/rario, renullcia a ese exira social; 
Sll abjetivo es otro: cI indagar a fondo que es cada homl11"c como 
tal, cun! es Sl1 bien 1'e:11, que son las virl'udcs y los vidos de verc1nd, 
Y clUll cs eI mejor cnmino 11acia In felicidad real. Pero va mas aHa 
de las valoraciones aceptndas, discnte todos 10s conceplos hCl"edados 
o fOl"jacios de aCllerdo con una opinion aceptada sin nitka. Rechnza 
el plano de la dr5x({, para buscar In al6theia mediante lma Cl"ftica dia
lectica incesante. 

Los sofistas pwfesahan un individl1nlismo notable, pew es So· 
crates quien 11ev;l al extrema esta tendcncia, al intcriorizat el criterio 
valorativo. «~Quc nos importan bs opiniol1es de los otros, annque 
scan la maymin? Lo importante es 10 que tu y yo en nuestro coloqnio 
razonado concluyamos», viene a clccir, m:ls 0 mel1OS, en algun sig
nificativo lexto platonico. Todo esui somctido n c1iscl1si6n y critica; 
solo aquello de que pod amos dar razon cs vtllido?'! El sabio no acep
tn las valornciones trndicionales ni se somcre a la opinion cstablecida. 
Juzga y vive al margen de la opinion, parcl claxon, en ]a paradoja. 
Lo de verclad importante es conocetse a sf mis1110, cuidar del alma 
propia, y set' jusro mediante el conocimiento de 10 aurcntico. Socrates 
prcdica can eI cjemplo. SLlbc asumit Jos riesgos de esa actirud. 1n
c1l1s0 en SllS escasas ::1ctuaciones de a1cance politico: sc nicga a poner 
a votation 1a suertc de los estrategos de las Arginllsas, 0 a derencr 
n un ciudadano pcrscguiclo pOl' los Treinta. Sus discursos en ]a 
Apolof'Ja son una mucstta de esa independencia de actuacion para e1 
individuo. 

La lcccion moral de Socrates -que cs a la vez Iccci6n clvica, 
y en esc scntido pollticn- sc expresa en :m viet1, de 111anC1'a ejem
plar. Ei hecho de que S6crntes no escribiera nada resulta mlly faeil 
de en tender. Estaba intercsndo en una acci6n edl1cativa inmediata, 
en sus conciudadanos, de una mnnera dirccta y persona1. No es ex
rrano que desconfiara de In escritura, donde cl cbllogo del lector con 
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el autor del lexto qucda tn1l1cado pOl' 1a incapaciclacl de este para 
responder HIm; preguntas y cl'iticas. (En tal sentido, las crfticas a 
la palabm escrita que Plnton fornmhra en el Pedro resultan muy 
daras aplicadns a Socrates, y mucho menos a Platon, grande c irnpe
nitcnte cscr1tor,) Par otro bdo, In docrrina de Socrates no cstaba 
fijada, ni podIa fijarsc en unas fOrmulas cnsefiables; consisda ante 
toelo en un metodo cl1estionar las opiniones aclmitidas y en una 
inquictud intclectual sin Hmites. Los mismos soGstns DD fueron, en 
general, grandcs escritares. Sus objetivas etan pr6ximos, tratahnn 
de ejerccr una inrtuencia cdllcativa pnktica c inmedinta. Dejaron n1-
gunas pacos tratados tecnicos de retotica 0 de dialectica, con denos 
cjemplos brillantes, pam estimular Ia practica de ejerdcios semejan
res, como hadan ot1'OS especiaIistas de Ia epOCH con Sll tecbne respec
tivn. Socrates, que tan frecnentemente aCl1dc en SllS discusioncs a las 
comparaciones con los artesanos y sus tecnicns, no 2S un espedalista 
en nnda ni pretende sedo, por mas que Sll habilidad en In discusion 
podri<l haberle dado nlgun titulo para ello. [<rente a Protllgoras, que 
se jncta de Sll habilidad pl'Ofesional, SClcrates no pt'csumc mus que de 
su curiosidacl y su tenaz afan pOl' saber. 

La tradicion filosofica posterior sf ha sabido recoger esc valor 
ejemplar que Socrates puso no solo en sus palabras, sino ademas en 
SllS gestos, en toda su vida. Los dnkos cxngcmran, llevando a extre
mas manifiestos esa independcncia sochitica. Pew todos SllS disdpu
los, y 10 vemos por Platon y por Jenofonte y Antfstenes, tecogen este 
aspecto ejemplar de sn figura .. E11 Sl1 asceticn S6crates una sin
gular firmeza; Ia interiotizacion de una mornl alltosuficiente se ex
presa en una conducta que no se rige par los ptincipios accptados 
par 1a opinion gcneraL Tambien Socrates clIestiona cl valor del 
nomos, pero ]0 hace a Sl1 manera propia, de un modo personal y 
profunda. 

La condena de Socrates constituye el ultimo gcsto cscandaloso 
en Ia vida de cste. Can 1a accptadon resudta, tras una apologIa que 
tiene l11llcho de provocacion, offece e1 viejo fil6sofo su ultima lccci6n 
erica. Es un escandalo que Ia justicin de una dCl110cracia haya SCll

tenciado a muertc al m~ls justo de los hombres de la cpoca. (Que 
mejor acicatc podia legal' cl filosofo a sus discfpulos que el mostrarlcs 
como un jurada dCl110ctatico decicHa, pOl' votaciOl1, d aniquilamiento 
de un hombre justo que, fUl1cbmentalmente, habia querido sel' una 
llamncla a 1a reflcxion sabre la vida autentica? Desde este punto de 
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vista, e1 gesto auogante del acatamiento de b ultima pena es un 
estupcndo colofon a b tarea de toda una vidn. Es el mejor ejempIo 
de Ia valentIa del sabio que no se deja apartar de ::u mision pOl' 

presiones extemns y para cl que, en dennitiva, Ia 111Uel'te no es un 
mal. (En 1£1 Apologia Socrntes 10 sefiala; m~ls nde1ante, en eI Fedon, 
Platon pondl'a en boca de Socrates los argumentos en favor de Ia 
iomortalidnd del alma.) 

En e1 CritOI1 Socrntes expone ante su camHtada de clemo, esc 
Criton que es un amigo leal, al1nquc no un filosofo, sus motivos para 
acatnI' Ia pena y no hUll' de la carcel y de Atenas. Quiere sel' fiel al 
pacta asumido durante toda su vida con las leyes de su dudad, como 
un buen hijo y subdito de las mismas. Es probable que Plnt6n hay a 
l'ecogido aqui un testimonio historico. Pero 110 deja de ser un trnzo 
sorprenc1ente que Socrates, c1espues de habet asisticlo a las cliscusio
nes soHsticas sobre el valor relativo de las leyes, surgidas de paetos 
locales y con un valor relativo a su milidnd ocas10nal, se aferre a 
una tesis tan tracIidonal, que ve en las leyes un fundmnento de 1a 
existencia comunitaria can una sandon casi (livina. Socrates, siempre 
ejemplar, quiere sefialar una vez mas su emaizamiento en su ciudad, 
aun cuando en ello Ie va la vida. A difercnda de los sofistas, viajeros 
y extranjeros, Socrates es, esencialmente, un ateniense; este rado
nalista cdtieo esta ligado a su polis y no podrfa, afir111a, vivir en 
otra parte, traicionando esa consuetudinaria IeaItad. De ahf que para 
Atenas resulte tdgica Ia concIena a 111l1erte de Socrates. 

Quisiera recordar, como gJosa esplenc1ida de este punto, unus 
Hneas de Hegel en SllS Lecciones sabre fa filoso//CI de la bistoria 
universal ?5 

En Socrates vcmos rcprcscntada la tragcdia del csplrit!! 
Es el 111l1S noble de los hombres; cs moralmente intachnblc; pero 
trajo a la concicnciu el principio de un munclo sLlprnsensible, un 
principio de libertad del pensamiento puro, del pcns:lmiento absn
Iutamente justifieado, que existe pura y simplemente en sl Y pOl' 51; 
y este principia de la interioridad, con su libertad de c1eccion, 
significaba la destruccion del Estado atcnicnse. El destino de Socra
tes es, pucs, cl de la suprema tragedia. Su muerte pucde aparccer 
como una suprema injusticia, puesto que habia cumplido perfecta
mente sus debe res para can Ia pattia y habb abierto a su pueblo 
un mundo interior. Mas, pOl' otro lado, tambicn cl puehlo ateniense 
tenia perfecta razon, al scntir Ia profunda conciencia de que csta 
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inter10tidnd debilitaba Ia autoridad de In ley del Estaclo y minaba 
cl Estado ateniensc. POl' justificaclo que cstuviera S6cr:Hes, Ian jus
tificado eSlaba cl pueblo atcniense frente a ~!. Pues <..'1 principio de 
Socrates es un principio revolucionario para cl mUlldo gricgo. En 
este importante scntido, condcno a muerte cl pueblo atcnknse a su 
enemigo y fue Ja muerte de S6crates In suma jnsticia. Pot aita que 
[Hera In justicia de S6crates, no mcnos alta fue la del pueblo ate
niense, cOl1cknando a 11111erte al destructor de Sll cticidad. Amhas 
panes tcnl:Jn raz()n. S6cratcs no muri6. pues, inoccntc; Coto no 
scrfa tnigico, sil10 simpleme!1tc conmovedor. Pern Sll dcstino es tra
gico en d verdadcro scntido ... 

Mus tarde cl pueblo atenieme se arrepirHiu de 5U y 
aSl, en dec to, debta suC<.~der. Hubo en eso algo sum:lll1enle tr:fgico: 
que los atenienses llcgaron a advertir que aquello prccisamentc pm 
10 que condenaron a S6cr<ltes habia penetrado en su pecho. Com
prcndicron con evidcncia que dIm; misl110s cr:m tan culpahles (J tan 
inocentes como Socrates, puesto que cl prindpio de estl' tenia fller
tes rakes en ellos 111i511105 y sc h:lbfa convertido yn en 5U proplO 

principio, n saber, d principio de la subjctividacl. 

Con Ia tdgica muerte de S()cratcs -en cl scntido que tan pre
cisamcntc apostil!6 Hcgd- qucda al descubierto cl desconcicrlo 
moral del La /I()!is, en plcno usn de SIIS <llrihucio-
nes democr,lticas, ha dcstrl1ido al noble de sus cilidadl1l10S, C0l110 

en lin acto de venganza, ya que ha conmovido con sus inccsan-
tes preguntas cl fundamento de Sll f1utoridad, basad a en In f1ccpta
cion de las tradicioncs C0111unitarias. Socrates, en su oposici6n al rc
lativismo sofistico, en Sll busqucda de respucstas I1rmcs y absolutns 
a sus cuestiones morales, ha rcsllltado tan perturbador 0 nun m6s 
que los inmoralistns de Sll epoca. Solo c1 individun, autonomamcnte, 
]111edc dar raz()n de su conduct-a, y esa apclaci6n a Sl1 razon como 
jue% dcfinitivo es una liberacion de 1O(!05 los vlnculos tradicionales. 
L,l ,1Ctllacion moral de Socrates corolla, pues, 1a critica iltlstrada de 
los sofistas. 

De SllS discipulos. unos rCllllllCi:lnin a los vlilculos dvicns. v hlIS

canin en b Hlltosuficlcncia del sabio ulla Hutardn individual c;;trcm:l. 

cl fUl1dnmento par,) lIna vida dcsinteresacla de ]a polftica. ASI tanto 
Aristipo como Antfstenes orientanll1 SLl filosofar hacia una ctiCl 

individual que nnullcia el cosmopolitislllO helcnfstico. Plar6n, en 

cambio, aceptamlo c1 rem, recol1struir, dcsde IIna 
fica I11::1S ampjia, una cludad dondc sea posiblc it un lil(lsofo l:t vida 
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justa y feliz, pero a1 no encomrar en la Atenas de su tiempo posibles 
puntos de apoyo para tal reconstrucdon, se remonta a un proyecto 
utc5pico en la constitucion de una ciudad ideal, en su Reptlblica y, en 
un proyecto mas cetrado y con ciertos aires de compromiso, en las 
Leyes. Aristoreles, un tanto distanciado de los desengafios platonicos 
y de cualquier soIuci6n idealista y utopica, propondra un cierto par
cheo institucional en 10 polftico y una actitud moral despegada de 
los enhentamientos can la polis, atenta a 10 individual y 10 abstracto. 
(Recordemos etlan laxos eran los vlneulos del estagirita con Atenas 
y como escapo de 1a duclad a1 verse amenazado, «para que Atenas 
no pecara pOl' tercera vez contra la £1loso£1a», segun sus propias 
palabras.) 
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NOTAS 

1. En Ttlsctil(IIU/S, V, 4, 10, y can frase nmy pal'ecida, en CUIIO. AClld., 
I, 4, 15. 

2. Cf. W. C. K Guthrie, pp. 419 y 55.; R. MUller, MellScbcllbild fmd 
HtUlltwisttl1ls der All/ike, Leipzig, 1980, pp. 70·110. 

3. La compal'acion esra ya en E. Zeller y en W. Nestle; vcase, POl' ejem. 
pl0, WI. Nestle, Histuritl del cspil'ittl griego, tmd. cast., Barcelona, 1961, p. 175. 
A Nestle se debe cl mas claro empefio en 1a revalorizacion de 1a ilustradun 
soffstica, que trat6 en Vum My/bus :WIJI Logos (1940) con exceIente enfoque. 

4. Todo este contexto cuItmaI, ideo16gico, y poHtico, esta muy bien pre· 
sentado con abundanda de dtas y datos ell cl libro de F. Rodrfguez Adrados 
(1966), y tambicn con linens muy precisas en cl de T. A. Sinclair (1951). 

5. Vease, par ejemplo, C. M. Bowra, La Atemls de Perides, trad. eaSL, 
Madrid, 1970. 

6. Cf. mi introduccion y version del di:llogo en Platun, Dililogos, BCG, 
Madrid, 1981, pp. 487-589. 

7. A. Heller (983), pp. 23·25. 
8. He dado un an,i1isis del mito, con rcfcrendas a otros estlltiios, en 

Prometeu: mito y tragedifl, Madrid, 1979, pp. 52·68. 
9. Para Ia obm y significaci6n de estos tres «prcsocdticos», remito al estu· 

dio de Guthrie; pero a los estudios alii citados convlcne afiadir cl mas recicnte 
libro de A. J. Cappelletti, LII fiZosojia de Al1flxagol'lls, Caracas, 1984. 

10. Paideia: los ideates de itt cu/tura griegtl, ttad. cast., 1962, p. 271. 
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Todo el capitulo de Jaeger sabre «Los sofistas» es admitnble, al insistir en Ia 
aportaci6n cultural del movimiento ilustrado y su trasfondo. 

11. No par azar se ha atribuido tal texto a alguno de los sollstas m,is 
destacados, como Protagoras (T. Gomperz) 0 Hipias (Dupreei, Jones). Es muy 
interesante cl breve tmtado, unico sllperviviente de un genero muy de epoe:!, 
dirigido al gran publico. Puede verse la version anotada e introducci6n que 
pubHque en Tratados Hipoerii/jeos, I, Madrid, 1983, pp. 99-120. 

12. Cf. los citados libros de Nestle y 1'. R. Adrados, y, para todo Euripides, 
el libro de V. Di Benedetto, Euripide: teatro e socieltl, TurIn, 1971. 

13. O. c., p. 287. Sabre este aspecto, remito tnmbien ai nmplio capitulo 
(el 2) que R. Pfeiffer dediea a los sofistns en su Historia de [a Ii/alogIa ellisica, 
trad. cast., Madrid, 1981, pp. 46-114. 

14. Aunque el texto 10 redaet6 PJaton, bien puede reflejar 1a opini6n 
autentica de Hipias, quicn destaca la importanda de hi mutua benevolcncia 
y la concordia -bom6noir/- que sirve de base a Ia discusion y puede afirmarse 
mediante un pacto entre sablos. (La cita es del Protagoras, 337c-e). 

15. Ademas de los citados en Ia nota bibliogl',lfica, veanse el libro de 
A. Capizzi, Protelgo/'tl, Florencia, 1955, y el de S. Zeppi, PI'OtrlgO/'(/ e /a jilosojill 
del SliO tempo, FJorencia, 1961. 

16. Es cste un punto importantfsimo para definir la postura de P1'Otagoms, 
y su talante dcmocr:ltlco, frente a Platon. El aprecio pOl' la tec1me Y pOl' los 
tec1Jt1tttlz est:! limitado a 5U especialidad; perc en 10 polftico no eabe esa espc
cializaci6n y ah£ no hay cxpertos. Ademas de los citados, vease el libra de 
G. Cambiano, Pilitolle e Ie tecnicbc, Tutln, 1971, pp. 13-83. 

17. Cf. los articulos recogidos en los volumenes editados pOl' Classen y 
Kcrfcrd; una reciente tesis doctoral, todavla incdita, de Jose Solana Ducso, 
Prot!lgoras: l6gica y polWCtl, Iefd:! en Ia Universiclad de Barcelona en 1986, ha 
vuelto a resaltar con amplia y fina argumcntacion Ia coherencia e interconexi6n 
entre la gnoseologfa relativlsta y la ideologfa democratica del gran sofista; y 1a 
relaci6n de los «Diiilogos doblcs» can sus tesis fundal11entales. 

18. Vease D. Babut, La religion des philosopbcs grecs, Paris, 1974, pp_ 4(, 
Y SS. 

19. Pil6strato, Vidas de los so/isttlS, trad. cast. de C. Giner, Madrid, 1981, 
pp. 83-85. 

20. Hay traducci6n sueha de sus fragmentos, con amplia introducci6n, 
pOl' P. C. Tapia Zuiiiga, Gorgias. Fmgmentas, Mexico, 1980. 

21. La contraposiclon entre el sofista y Socrates, que Jenofonte expone en 
esc estupendo lexto, tiene un regusto ascctico, muy en la linea de Antfstenes, 
como Tovar apunta muy bien (pp. 239 y 5S.). 

22. Las paginas que Zubiri dedica a «Socrates y 1a sabidmb gricga» reco-
gidas en Naturalezaj Historia, Dios, Madrid, 19797

, pp. son esplenditlas 
par su nfticlo cstilo narrativo y su precision. 

23. El intdectualismo socnitico que esd en b base de Ins tesis <([ladie 
yerra voluntariamcntc» y «Ia virtud es conocil11iento» [ue cl'iticatlo pOl' Arist6-
tdes con argumentos bien conocidos. (Ya antes, en una tragedia como 1a ,Medea 
de Euripides, 1a lucida y apasionada protagonista expone en un celebre mono
logo una tesis contrarla; Medea sabe 10 que es mejor y mas racional, pero 
decide preferil' una venganza dolorosa y salvnje.) Como Arlst6teles indica en 
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In ENea (/ But/Cll/o, 1216b: «Socrates pel1snha que cl fin es cl cOlloc!mlC'lll0 de ia 
virtud, e investigaba que es Ia justicin, e1 valor, y cada una de las partes de 
Ia virtud; y su condueta era rnonabIe, pues pensaba que todas las virtudes son 
ciencias, dc SlICrtc quc conoect' In jusrici'1 y set justo iban si111ult:ineos ... ». 

Y Aristotcles advicrte quc esa teoda y b practica no coincidcn m:ccsariamente, 
como en los campos dd saber tcor1co. (eL MacIntyre, His!ori{/ de /" £Iie£l, 
Barcelona, 1981, 1'\1. 31 y 55.) 

24. Queda como reducto injustificado pOl' la razon eSa voz interior «divlna» 
que Socrates confiesa ('seuchar en ciertos 1I10l11cntos, que lc prescribe 0 Ie ad
vierte una decisiun. Es Sl1 clt/flJlon particular, que parece fl la «V02 

de Ia conclencia», pew que {l mismo cOl1sidcfil como de proccdencia Llivina, 
favor especial de su dios. 

25. Alianza Univcrsidnd, Madrid, 1980, p. 486. 
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PLATON 

Y si un COnOC1l11lento seguro y total (e pis
feme) del dominio humnno fueta posible, la po
litica alcal1zaria de inmediato su fin, y Ia de
mocracia serra a Ia vez imposible y absurda, 
pues In democracia supone que todas los duda
danos ticncn la posibilidad de conscguir una 
d6x{1 concctn, y quc nndie posee una episteme 
de las cosas poHtlcas. 

C. CASTORIADIS, en «La polis griega y 1a crea
cion de 1a democraci~lI~ 

1. EXPElUENCIAS PoLInCAS. ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS 

Las inguisiciones ericas, que l)laton emprende a Ia sombra de 
su maestro Socrates, dcsembocan pronto en una amplia teorla poll
tica. Pcro, a su vez, impulsacla par Ia m1sma dialectlca, toda esa 
tcorizacion en el campo de ]a moral y de 10 social viene ,1 apoyarse 
cn una tcoria del canocimicnto y una psicologia que impJlcan una 
ontoIogia y una mctaffsica. COl1viene, creo, tener muy en Cllcnta 1a 
cohesion profunda de 1u filosoHa plat6nica, para no co meter crrores 
estupidos al aprccinr e1 pensamiento de Platon como nIosofo poHtico. 
Buscando una salucion definitiva a las aporIas quc Socrates habra 
sefialado en su inquieto y esceptico preguntar, PInton construye una 
impresionante estruetura te6rica, en 1a que se penetrn pOl' los earninos 
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del dhHogo y In dialectica, y que abaca a eRpIendidas perspectivas 
para cuya ilwninacion no vacHa en rccurrir, alguna lJue otta vez, a 
los dcstellos pocticos de los mitos. 

Resulta obvio que un pensador griego de finales del siglo v y 
la primera miwe! del IV tratara de encontrar cn el ambito c1uclaclano 
Ia respuesta a los problemas de 1a etica, intentando dar con las refe
rencias funclamentales de los sentidos de Ia «virtucl» 0 de los modcIos 
de conducta propuestos pOl' d contexto social, ya que no podia con
cebir una ctiGl sin esa relacion directa a SL! valoracion social. PInton 
va mas all,i, y, en su Jntento pOl" justificar los valores ericos, recurre 
a un marco mas geneml, cn el que puedc realizarse una concepcion 
de la justicia independiente de 1a concreta re~llidad politica de su 
tiempo. La propuesta polftica de Platon cs utopica y, como toda 
utopia, se define en contraste con 1a rcalidad historica a la que sc (011-
trapone. 

Pero esa propuesta arranca de llna concepcion racional del ser 
humano y de Sll funcion en un munclo que no cs solo 1:1 realidac1 
empirica cotidiana, sino una construccion tcorica del E1080fo. As! que, 
para comprender cl papd que Plnton otorga en 1a constitucion de 1a 
polis ideal a los 111650fos, hay que atisbar antes la significacian de su 
teotia de las ideas. 

Tal vez valga Ia pena comcnzar pOl' csta aclvertencia, que puede 
resultar un tanto obvia para quien se enfrenta a In obm platonicl1 
sin prejuicios, para trata1' de evitar interpretaciones un tanto unila
teralcs, como las que con frecl1encia privilcgian una faceta de la 
compleja trama tearica del plntonismo. A 10 largo de una larga 
andadura filosofica Platon ha compuesto unos treinta y t£\ntos clialo
gos de muy divers a tenHltica y extension, clesde los breves di<Hogos 
primeros hasta los amplios entramados de la Reptiblica y las Leyes. 
Durante mas de cincuenta anos que van desdc In muerte de 
Socrates el 399 a.c. hasta Ia mllcrte del mismo Platon el ha 
escriro un conjunto de textos de imprcsionante densid",d, en los 
que las rel1exiones sobre etica y politica van uniJas a una concepcion 
personal sabre el hombre y el mundo, sobre ellenguaje y c1 set, sobte 
10 sensible y 10 inteligible. Siendo, como es sin duda, un gran pen
sadol' poHtico, Platan es mucho mas a Ia vez. 

Podemos comenzat POt subrayar como In vocad6n fmstrada de 
actual' en Ia poHtica de su ciudad impulsa desde los anos de su juven
tud el afan teorctico de Platon. Contamos para ello con un estupendo 
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documento biogrMico en Ia Carta VII. Pero eso no alcanza a expli
car las razones de su teoria 1110so11ca, en Ia que culmina una tradicion 
critica de muy diversas y hondas rakes. Acaso nos parezca convin
cente Ia tesis de W. Jaeger de que «eI problema hacia el que se 
orienta dcsde el primer momento el pensamiento de Platon es e1 
problema del Estado». Y, en favor de esta, no podemos negar que 
la perspectiva autobiografica que insinua Ia Carta V 11 nos resulta 
enormemente esclarecedora para ese enfoque inicial. Sin embargo, 
solo teniendo en cnenta el desarrollo de la ontologfa, la teorfa del 
conocimiento y Ia metaffsica platonicas podemos apreciar jnstamente 
la posicion ideo16gica de Platon. Mucho mejor, desde luego, que vice
versa. 

POl' encima de los so11stas y de su maestro Socrates, Platon vuel
ve a plantearse las cuestiones fundamentales de Ia especulacion pre
socnitiea aeerca de los principlos ultimos de Ia naturaleza, Se empefia 
en proseguir la resonante «gigantomaquia en torno al sen>, y es 
ahf, en ese espIendido proyecto de explicacion universal, donde se 
inscribe su teorizar ctieo y polftico, Platon, «el ultimo 111050fo de la 
polis», es el heredero de una larga tradicion que viene desde Parme
nides y Heradito pOl' 10 menos. Cualquier intento de interpretar Ia 
doctrina platonica pl'escindiendo de su cadctet ontologico, y aun 
metafisico en 10 que toea a Ia teotia de las ideas, l'esulta viciado pOl' 
una perspectiva modernizante demasiado estl'echa. 

Un buen estudioso de Platon ha destacado en una bl'illante frase 
que «solo pot'que no pudo, en Ia Atenas de su tiempo, realizar un 
papel util en Ia polltica -0 pOl'que asi 10 pensaba- es pOl' 10 que 
Platon se hizo educadon>. Este aserto es atinado en su intencion de 
destacar un Hazo biografico; pero no debe ser extrapo1ado. Platon 
nos habla en la Carta VII, escrita en su vejez, de las amargas expe
riencias y de sus desilusiones ante Ia situadon polftica en que Ie toco 
vivir, en 1a Atenas de 11nes de siglo, ai conduit Ia guerra del Pdo
poneso. Y esa experiencia pudo ser trascendental en su vida, ya que 
Platon se retiro de la politica activa, sin habet intervenido nunca en 
los asuntos dvicos de Atenas. Con todo, ruando se citan algunos 
parrafos de Ia carta mencionada, conviene no olvidar que se tratn 
de un «panf1eto autojustillcativo», en el que el viejo 1110sofo trata de 
exponer sucintamente los motivos de su apartamiento de Ia poliliea 
activa en Atenas y de sus fracasadas intentonas como consejero poli· 
tico de los dos Dionisios y de Dion en Siracusa. No traw, desde 
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luego, de damos las razones de su dedicacion a Ia filosofia ni, mucho 
menos, de su perspectiva idealista. La Carta VII, impresionante 
documento biogr:Hico, tanto pOl' su sinceridad como porIa alteza de 
miras, es un texto inolvidable. Las dlldas sobre Sll autenticicl!ld mere
cen, hoy, poca atcncion. La carta no nos cla, como el m1s1110 Platon 
nos advierte en ella, una clave ultima para acceder al sistema fi!o
safico de Sil auror. Pero es un buen punta de partida para un ncerca
miento a nuestro tema. 

Cuanclo yo era joven senti, en decto, el mismo af<in que otms 
muchos; pense que, apenas llegara a sel' ducilo de 1111 mbmo, me 
dediellriH sin mas demora a los aSlll1tos COll1lll1eS de 1n politica. 
Pero me afectaron algunas vicisitudes de los sucesos de la ciudad, 
que fueron los siguientes: eneontrandose el gobiemo de enlOnccs 
violentamente eriticado par Ia mayoria, sobrev;no un cambio de 
constitucion, y al frente de este golpe revolucionario se destacaron 
como caudillos cincuenta y un hombres: once en la CIUd,ld y dic:G 
en d Pit'eo, que tenfan a su cargo administrnr los asuntos dc 1a 
pla:Ga publica y del municipio, y trcinta que sc imtalaron COlllU 

jefes con poderes absolutes. Y algunos de ellos resultaba que crall 
familiares y conocidos mias, y pOl' ese motivo me invitaron it coL:
bornr en actividades que consideraban convenientes para Ill!. Enloll
ces no sent! yo ningun reparo de extrnfieza, a causa de Illi ju\'en
lod; erei que ellos gobernadan Ia ciudad llevandola desde un modo 
de vivir injusto a una justa cOl1vivencia, de modo que les prestc 
tad.l mi ,!tendon a vel' que hacian. 

Y asi vi que estes individuos en un breve plaza de tiempo 
hicieron parecer de oro al gobierno precedente. Entre OWlS fecho
rias se les ocurrio enviar a mi mnlgo Socrates, ya anciano, a quieJ1 
yo no tendria reparos en caliIiear C0l110 el mas justo de los hombres 
de aqud tie1111'o, para que, en compafiiH dt: on'os concilidadanos, 
fuera a apresar a uno al que querian dar muerte, a fin de que aSI 
wmura parte en sus crfmenes, tanto si queria como si no, Mas cl 
no les obedeci6, y asi eorda d riesgo de sufI'lr cualquier casligo 
antes que hllcersc c6mplice de sus criminales nctividlldt:s. De mane
ra que, al contemplar todo eso, y muchos olms desafueros no peque-
110s, me indignc y me aparte de los dcsastres de aquel perlodo. Pew 
en bl"eve tiempo cnyu 1<1 tiranla de los Trcinta y lOdo cl n:gimen 
politico de entonees. De nut:vo, aunquc con menos 1l1lpetu, me 
impuls6 c1 dcsco de dedicarme a los temas comunitarios y 
Succdfan, desdc lucgo, en aqucl10s agitados momt:ntos 
que uno rechazarfa con indignacion, y no fLle nada CX[l'aJlo lJlle Cil 
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alluel ambit:ntt: lurbulento algunos sc cobraran Vt:ngnnzas cxcl.:sivns 
tit: sus encllllgos; Pl.:ro aun asi los cxiliados que entonces volvicron 
se portaron con una enonnc 1l10demcJol1. 

l)e1'o, dc nuevo, pOl' un dcsdichado azar, los que t:l1lonccs t:jer. 
dan d podt:r condujt:ron .\ nueslro comp,lilcro Socratt:s antt: un ai· 
bunai popular, illlputlinoolc una acusacion crill11l1alisima y hi menos 
adl.:cllada a Soeratt:s; put:s los unos prl.:Sl.:lltaron a Socrates como 
il1lpio, y los Olros votaron su condena a mucrtt: y t:jeclIlilron a lilden 
en otros dias 110 habia qllendo partJcipar ell cl arresto criminal de 
un amigo dt: los dl:SIl:rrados dt: entonees, de cuando dlos miSlllOS 

sufri,ll1 los rigon:s del des lieI'm. Obscrvando yo tales heehos, y a 
los homb1'l.:s que actuaban en politica, a In par LlUI.: las leyl.:s y las 
coslurnbres, tanto cuanto l11<lS 10 examinaiJa y avanzaba en edad, 
tanto m.is arduo me pal'ecia d gobernar COll l'l.:eLllud los aSUI1lOS 
del Estado. l:'ofllue vcia que no seda po~ible hacl.:r1o sin colabora· 
dores l\llllgOS y Jignos de con1i'111za, a los que no era hieli hallar 
prOXimo.':), pues nut:stra Cludad no estaba yn gobernada seglin los 
hdbitos y dispo:;icione:; de nuestros amepasaJos, y l'esulmba impo
sible eneOlUrar a otros nuevos pOl' las but:nas, y tal1l0 ia ktm como 
d $1.:11ti1' de bs disposiclOl1eS ll.:gaks se iban corrompiendo y reb· 
jando COil una asombrosa rapldez. 

1\;;1 que yo, que al cOl11it:nzo me eneol1lraba lil.:110 de impetus 
para dedkanne a la politicn, al observar los nconll.:cimientos y 
verlos todos zarandeados 1.:11 todas direec10nes pOl' cuakluier azar, 
aeabc pOl' sel1lir vertlgos, y, nunque no desisti cit: exaUllnar como 
alguna vez poJria meJomr algo en talcs nSUl1tos y, en gl.:neral, I.:n 
todo cl sistt:ma dl.: gobierno, sin embargo, S1 que dt~isti de aguarda1' 
una y otm vez un momento oportuno para actual', concluyendo pOl' 
considerar, respeclo de toll a::; las ciudadl.:s de ahora, lllll.: todas e:;t~in 
mal gobcrnadas. Jiues en 10 qUI! toca a SllS leyes, Cll gent:ral, se 
hallan irremediablcmcnte mal, a no sei' pOl' una rdorma eXll'aOf
dinaria I.:n un m011ll.:nto de sw.:rtl!. J:vlc V1 forzado a 1'I.:COllo(:cr que, 
para dogio dc 1a reeta lilosoHa, de ella dl.:pende cl conseguir una 
v1sion de todo 10 justo, tanto en los asuntos politicos como I!n los 
privados. POl' tunto, no cesara en sus desdichas d genero hUllU1l10 

hasta llllC d linaje de los que son rl.:Cla y vcrdacieral1l1.!11tl.! iilosofos 
lkguc a los cargos pliblicos, 0 bien que cl de los quI.! tlcnl.!n el 
poder en las ciudades, por algun especial favor divino, liegucl1 a 
lilosofa1' de vcrdad. 

Estas £amos as lineas de 1a Carta V 11, en lus que el viejo Pluton 
nos cuenta sus desilusiones en el terreno de la politica, bien pueden 
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scrvir de pn'llogo a las considemcioncs sohrc su teOr1n ellcn y poHti
en, intimamcnlc tlllidas en su concepcion filos6fica. Hccnrdel11os, In!!y 

CSCl1ctnmcnlc, los datos cscncia1cs de 1H bingraffa platonica. 
PlatOI1 11,1(e en Atenas hada el 427 n.C, familia noble v <lCO-

111Odada. Ya ha esraJlado In guerra del PcIoponeso y 1,,1 
l11uertn l1n ano antes de nacer' Plat6n. Modra en la misma ciudad a 
los nchcnta y un :lnos, en e1 347, micntras sobre In esccna polflim 
gricga sc agiganln 1a figll1':1 amenazadora -para b indepenc1enci;1 de 
Atcnas- de Filipo de Macedonia. Cuando mnere Plat6n cl hlio 
del timnn maceclonio, Alejandro, cuenta s610 siete afios. Lo que paso 
entre esas dos fechas en 1a dudad de Atenas serfa excesivo contarIo 
con pl'ccision; pero podcmos destacar qlle no file una 
glm'iosa y feliz pMfl la ciudad. La lat'ga guerra del Pe1oponeso araba 
con Ia denora lntnentable en 404. £1 jovcn Platon tuvo entonces 
ocasion de presenciaI' como, con la aynda de la victo1'1osa lin 
grnpo olig;lrql1ico se hada con el pode!: y den-ocaba b del11ocraci:L 
En ese gmpo, que 1a historia conoce con e1 nombre de los Tteinta 
Til'anos, figmahan SllS parientes CrithlS Y C~lrmides, hombres de innc
gable talento, que acaudilIaron l1l1 gobiel'no que se hizo detestable 
pOl' Sll ferocidad y fue pronto derribado, no sin dejar tras de sf un 
hondo mstro sangriento. La restaurada democrada qtJiso l'estaUl'ar 
Ia concordia a la sombi'a del retorno a las viejas 1eyes de Ja constitu
don patriarcal. Y torpemente vino a condenar a 111l1e1'le como implo 
a quien Plat6n consider6 siempre c1 ciudadano mas justo y sabio de 
1a epoca, :l su maestro S6crates. Ante esos vaivenes PlahJn pcrdio 
Sll Husi6n pot In actuacion poHtica en aquella ciudad tunmltuosa y 
ca6tica. Ante los hruscos reveses del azar, que domina tal poHtica, 
se sinti6 presa del vertigo, como el mismo nos confiesa. 

Pbt6n ha visto daramente que, para mejorHl' a los hombres, hay 
que reforma1' 1n /loti/cia a fin de obtener un regimen de convivcncia 
justo y dirigido hacia e1 bien comun; pew para reformat' ]a 
hay que educal' a los ciudadanos sa'biamente. C0l110 nos dice en c1 
GOl'g/as, en un senticlo autcntico de Ia pnlabm, solo Socrates ha sido 
un verdndero poIftico en Atel1ns, al prcocuparse par mejol'nr a sus 
conciudndanos, no con riquezas l1i COI1 mmamentos, sino eiercitando 
sus aImas en In hl:isqueda del bien autcntico: la virtud y e1 conoci
miento de sf. Ptlidcia y polltcia son los lc;t-1Jlotiv de la cmpl'csa 
filos6ficn de Plnton, como han destncndo ,T. Stenzel y \VJ_ Jaeger. 

En eso sigue PIaton las enscnanZl1S de Socrates y de la soffstica, 
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al men os en dertos temas de base. Tambien el parte de que Ia al'ete 
es cnsefiable y de que hay, como postlllaba Protagoras, una del'ta 
techl1e politike que puede aprenderse. En 10 que no cstaba ya de 
acucrdo con el sofista es en que todos pudieran acceder ffidlmente a 
esta; porque piensa que son solo los fi16sofos, quienes han dedicado 
sus vidas a perseguir el verdadero saber, Ia episteme, los que deben 
velar par e1 orden dudadano desde el poder. Frente a los avatares 
mareantes de la lyehe, el azal' desordenado, invoea el pl'estigio de Ia 
techl1e, can Sll bien orientado preceder. As! como en cl ambito de 
las artes y las profesiones al'tesanales hay un metodo seguro para 
realizar con perfeecion los objetos que los tecnicos sc proponcn, as! 
en el mundo de Ia politica hay que ceder el mando a los expertos, 
los que conocen el fin y los medias para conseguir el objetivo conec
to, el bien colectivo. La arete esta basada en el conocimiento. Se 
yena pot ignorancia, como habra proclamado Socrates. Basta, pues, 
can que Ia sociedad entregue Ia direccion de los asuntos de la comu
nidad a quienes sean expertos en eso, en conocer los fines y los ver
daderos sentidos de las casas, y Ia forma dennitiva del Bien, para 
que los tortuosos vaivenes de Ia poHtica se enderecen y Ia nave del 
Estado arribe a feliz puerto, Hay que busear a tales expertos (en las 
ideas y en el conocimiento del Bien) para encomenda1'les esa mision, 
para bien de todos. Platon comienza POt desearmt que tales expertos 
sean los politicos habituales a los sofistas, sedicentes maestros de 
a!'efe politica, que Socrates desenmascara can facilidad. 

Los unicos intentos de Platon de actual' en poHtica son sus viajes 
it Sicilia -tres experimentos fallidos, en 388, 366 y .360- en los 
que Platon se pl'esenta en Ia corte siraCllsana de Dionisio I y de su 
hijo Dionisio II (ante este en las dos ultimas ocasiones), para servir 
de consejero iIustrado del tirana. Tanto en el primer caso, junto 
al tirano inflexible y corhkeo, como en el segundo, junto a1 tirano 
fdvolo y pretencioso, las aventuras del cduendor de prfndpes que 
Platon intento encnrnar acabaron muy mal, y los despotas sicilianos 
no se apl'oximaron a Ia pauta del rey nIosofo, Sin embargo, no deja 
de set significativo el hecho de que el nIosofo ateniense acuda a esas 
Ilamadas asumiendo los riesgos personales de Ia aventura. Sobre todo, 
es reveladol' el ultimo viaje, que Platon emprende ya viejo y con 
muy escasas espel'anzas de conseguir su programa educativo, a ins
tancins del joven Dionisio II. Pese a todas SllS resel'vas va, una vez 
m:15, como para dar un vaJeroso cjemplo de que cl sabio debe s,ICri-
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ficar sn trnnquiliclad ala oportunidad de actual' en polfticn para dirigir 
a los demas, del mismo modo que el prisionero de la caverna que ha 
salida a vet In Iuz deberll retornar a la oscuridacl para adoctrinar 
sabre Ja vet-dad a los companeros de prision, aun a costa de Stl ptopia 
felicidad. Hay alga de patetico en Ia figura del viejo Platon, que en 
Ia Carta VII nos relata los motivos de estos viajes y el fmeaso sus 
esperanzas. Esos desventurados cmpefios sicilianos 1c demostraron 
de nuevo como, en los dominios de In poHtica, cl azar impernba ell 
toclas las empresas humanas y acentuaron 1£1 amargum de sus consi
cleraciones ultimas sabre el pocler y aquellos que sl1elen detenlarlo. 

Sin embargo, y este es un trazo que no hay que preterir, a pesar 
de Sll apartamiento de Ia polftica pragmatica atcniense y de sus 
frustradas intervenciones en Ja corte siciliana, Phlton no deja de 
pensar en 1a reforma del Estado como un deber del fiJ6sofo. Tam~ls 
renuncia a 1£1 consideracion politica, nUl1ca ces:! en su convicci6n de 
que el hombre virtuoso necesita vivir en una comunidad justa y feliz, 
ya que e1 individuo no es autosuficientc. Frentc a otros disdpulos de 
S6c!'ates, como Aristipo y Antfstenes, que proclaman Ia mHarcla 
del sabio para la felicidad y la vida autentica, cl nteniense Plat6n, 
como S11 maestro Socrates, no concibe una existencia completa £11 mar
gen de In ciudae!. La polis constituye e1 ~lmbito de !a vida mas digna 
y racionaL 

2. TEOR!A poLincA Y EDUCACIC>N. Los «Dli\LO(;OS» 

Y LA ACTITUD DEL FIL6s0FO 

Platon tenia cerca ya de treinta anos, en cl 399, cuanda tuvo 
lugar la escancIalosa ejecuciol1 de Socrates, en aqucl patetico error 
que hizo del parae!6jico maestro un marti!: del pensamiel1to crftico. 
La muerte de Socrates fue algo decisivo en el destino de Pbt6n. 
Renund6 a cualquier il1tento de colaborar can aquel regimen de 
gobiemo popular que habra vis to fluctuar entre In dcmagogia y ]a 
torpeza, y se retir6 para dedicarse durante una larga cxisrencia [l 

In mcclitacion fiJos6fica y a la tarea de escritor. Pue en Mcgara, dondc 
sc habfa retirac!o escapando de Ia contaminadn Atenas tras In muertc 
del maestro, don de, segun In antigua tradici6n, comcnzo a esctibir 
SllS Dialogos. PIat6n rehuy6 1a actuaci6n politica y vertio sus renexio
llCS en ]a escritura. En C50S cicntos y dentos de paginas, de un eSlilo 
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vivaz como ningun otto en Ia historia de la literatura filosofica, Pla
ton intenta vengarsc de la sordida realidnd que Ie ncgo Ia actuncion, 
como hubiera queddo en su juventucl, en los nsuntos comunes. En 
contraposicion a In conduern del agrafo S6crates, amigo impenitente 
del eoloquio callejero y de IllS paiabl'as aladas, Plat6n escribi6 can 
un denodado y pertinaz impuIso hasta que Ia brusca muerte 10 hen6 
a sus ochenta y un afios. AUl1 entonees esrnba escribiendo y retocando 
las Leyes, un diulogo largulsimo. 

La anccdota que refiere que Pbt6n habia compuesto algunas pie
zas teatrales, que Iuego dest1'l1y6 al toparse can Socrates y decidir su 
dedicacion n In fil050£1a, bien puede tener un fundamento real. Los 
dhllogos que Platon inventa tienen una enorme fuerza dramatica, y 
sus personajes reviven como sobrc Ia escena carnica 0 tragica. Tanto 
eI ptotagonista Socrates como los otras personajes de los Dililogos 
estllban bien muertos, en su mllyorfa, cmmdo PIa ton los retrat6 con 
una singular precision y una inimitable irania. Los grandes sOfistllS, 
como Gorgias a Prot~lgoras, eran ya fantasrnas del pas ado que pOl' la 
imaginacion y en 1a prosa de Platon reviven can perfiles nitidos y 
palabras c1arlls. Acaso fue la nostalgia par Ia charla fulgurllnte del 
maestro perdido 10 que Ie impulso a hacer de Socrates el protago
nista inmortal de casi todos esos coloquios, aun cuando las paIabras 
que Socrates dice fueran razonamientos muy avanzados de Platon. 
Tan s610 en algun dialogo tardio, como el Ptlrmenides, queda re1e
gada a un segundo plano 0 es sustituido, como en las Leyes, pot una 
figura alga simbolica, como es el Viejo Ateniense, en un rasgo nmy 
significativo. 

Para Platon ultimo fi16sofo de 1a l)olis, en e1 sentido de 
que asume esa problematica polltica de un modo Intimo, como no 
10 han 1 ningul1 otl'O filOsofo griego posterior, ni siquiern cl metcco 
AristoteIes, buen defensor, pOl' Sl1 parte, de los lcmas clvicos tradi
cionaies-, Ia fe1icidad del inclivicluo vicne concliciomlCla par Ia exis
tenda de una convivencia justa en una l!olis racionalmente gober
nada. Ante 105 clesmanes de unos gobiernos que dejan en mallOS de 
los inexpertos y los ineptos las decisiones m~lximas, es clecir, en ma
nos de un a7.ar irresponsable, marionetas de la tyche, cI se retira con 
indignacion y vertigos. Pera, dcsde su rctira, compone, como prates
ta, un nuevo modelo de regimen poHtico, una politeia, en Ia que 
ya no senl In masn ignomnte ni In fyche borrascosa quien impel'c, 
sino los mas sabios, nguellos que mediante su tecnica jJuedcn timo-
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near el bajel del Estado para lIevado a bncn puerto, pnrn fe1kidad 
de b comunidad entera. Tal es e1 empefio de Plnton, que culmina 
en Sl1 dialogo Jm!:; ambicioso titulado precisamente «Con"tituci{in clvi
cn»: /lolitcit; (() In RC/JtiblicCl, segun el titulo un tmHo eonveneional 
y dcsajustado can que soJemos lrnc1uci1'!o). Pew vaY,ll11os 111,15 
cio, tratando de perfilar In evoluci6n del pensamicl1to polftico de 
Platon, tal como se rel1eja en su obra. 

Para eOl11p1ctar los escuetos datos biogrMicm, hay que recordar 
Que, dcspucs del primer vinje a Sicilia, a los Cllarent:! y tantos nfios, 
Platon funda SII escllcla de filosoffn, In Academia, en cl harrio atc
niense del Dfpilon, Ull hermoso arrabaI ai noroeste de b cilldac1. l\!lf 
congrega a sus disclpulos y establcce un pt:ogresivo conjunto de 
ensefianzas, que comienzan con una pwpedcudca matematica y con
cluyen con e1 esmc1io de la metafisica. Las enscnanzas 80b1'c politiC'll 
no csdn al1semcs de es!'c 1'cperlorio. Sin duc1a. StlS (:onlactos pcrso
nales con los drculos pitagoricos del sur de Italia, como cl de Arqui
tm; en Tarento, han influido dedsivanwnte sus ideas Heerea del COllO

dmiemo, la actividad cscobr y el destino de los 616sofos. En In j\,a

demia redacta Plat<ln sus diiilogos; tal vez los lee al11 y cxpJica v c1is
cute sus aspectos m<1S dificiles. Acaso piensa en preparar alIi a los 
futul'OS eonsejeros de monarcas; en todo caBO, segl1ramente p1'0111ete 
hacer a sus c1isdpulos mejores cad a dia, como 10 habra pwc1amado el 
sagnz Prot,lgoras unos deeenios nntes, en saber y virtlld; elerto que 
can un estudio mils largo, arduo y profunda que e1 que el m,ls rign
roso Bonsta hahrfa prognll11ado. 

De Jos reproches que 1'lat6n tlene que hacer a los sofistas c1 mils 
grave es el de que no poseen una denda autentica, sino que, pre
selltnndose como maestros de un saber, no son m,ls que aduladores 
de ]a gente, que acepUll1 como critcrios de valor las opiniones al usn. 
Ni la retorica es llna ciencia, ni la t&lme /iolitil?f: de los sofistns 
es mas que paInbrerfa y aduIaci6n H la masa, signiendo la d6xa incs
table y ambigua. El pasaje en que ese roproche se exprcsa m65 rotun
damente es cl de In RelJfiblica, 493a-c: 

Todos "sos indivicluos que trabajan a suclclo, a los que In gente 
llama sofistas y a los que considera rivales (de los polfticos) en d 
arte de educar, no enscnan otm COS,\ que las opiniolles que In genIC 
propala en las asamblcas, y dcnominan a esas opiniones sabidurfa. 
Como si alguien hubiera llegado a conoccr los instintos y apetitos 
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de una bcstia e110rme y poderosa, pOl' d6nclc aeercarse a ella y par 
d6nde agarrarla, y en que oeasiones y pm que motivos se excita 0 

amansa, y que sonidos acostumbm a profcrir en cada caso y ante 
que sonidos profcddos pOl' ott·os se tranquiliza y sc cnfurccc, y 
tras aprender todo esto a base de tiempo y de contacto can la hes
tia, esc individuo 10 denominara sabiduria (sopbia) y aclopdmloJo 
como un saber sistematico (teclme) 10 utilizara para $11 enscnnl1za 
(didaskalia); y, sin saber en absoluto que hay de hermoso 0 vergon
/:oso, bueno 0 malo, justo 0 injusto en tales opiniones y apetitos, 
usara todos esos nombres de acuerdo con las opinioncs de esa bestia 
enmme, lIamnndo bueno a 10 que a ella Ie da placer y malo a 10 que 
Ie causa dolor; todo clIo careciendo de fundamentos racionalcs v 

Iimitandose a denominar bueno 10 que es impulso irresistible. si~ 
haber captado null cs la diferencia entre este y cl bien, y sin set" 
capaz de mostrar tal diferencia a los clem,]s. Un individuo asf, pot" 
Zeus, ~no te parece que resultarfa un extrafio cducaclor? 

La tarea del poHtico es, fundamentalmente, educativa, v vicevcr
sa, el verdadero educaclor en los principios morales deviene el meior 
poHtico. Como se insinua en el Protagoras, In virtud es ensefiahle, 
pero tal ensefianza requiere CJue quien In impnrte posen una cicrta 
sabidurfa y una tecnica, sophia y episteme 0 techne que los sofistas 
fingen poscer, pero de las CJue carecen, como muestl'an los coloquios 
con Socrates. 

Platon sientc una tremenda descon6anza hacia esa «enorme hes
tia», alborotadora e inconsecucnte, que es la mucheclumbrc de la 
demoCl'ada extrema, esa masa torpe que se deja sohoma!' par los 
clemagogos y que gllStfl de la adulacion y es presa de arrebatos pasio
nales. Extrema aIgunas cdticas hechas pOl' otros escritores cercan0S, 
como Tuddidcs, EurIpides 0 AristOfanes. A esa masa orgullosH e 
inadecLlada, que en un juicio desatinado condello a muerte a Socrates, 
«el mas justo de los hombres de su tiempo», el 61650fo Ie guarda un 
clespectivo temor. Podriamos citar varios textos pam testimonio, pero 
quizils eI mas claro sea este, ccrcano aI recien citado, de In Re/>tthlic{/, 
496d-e: 

Los pocos que han gustado del gozo y Ia feliciclad de adquitir 
la 111050£1a pueden percibir su11cientemente .1a locum de la muche
clumbre, asi como el hecho de que no hay nada sana, par asf decir, 
en la actividad poHtica, y ven que no Clientan con ningun aliado 
con quien pCledan aClidir en socorro de las causas justas y conscrvar 
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la vida, sino quc, como un hombre que ha ealdo cntre fiei'lls, no 
cst{ln dispuestos a colabornr como c6mplices en el ciano ni son eapa
ees de hacer frente a su furia salvaje, y asI, antes de prestaI' algun 
servicio a Ia ciudad 0 a sus amigos, han de perecer sin sel' de p1'o
"echo a sf mismos 0 a los demas. Quien l'efiexiona sabre todas estas 
casas se queda quieta y se ocupa tan 5610 de sus propios asuntos, 
como alguien que se anima a un muro en media de una tormcnta 
para protegerse del poIvo y Ia bOl'rasca que trae el viento; y, miran
do a los de mas desbordados porIa inmornHdad, se ela pOl' contento 
con que de algiln modo eI pueda estar limpio de injusticia y S;lCri

legios durante su vida aquf abaio y abandonarla luego favOl'ahlc
mente elispuesto y alegre can una hermosa esperanza. 

FIny en estas Hneas una clata justi6cacion de su propio aparta
miento de la praxis politica. La imagen del sabia apartndo eontcm
pIando desde su retiro 1n borrasca tiene un cierto air~ epicul'eo; pero 
a difereneia del ideal del soph6s helenistico, el 616sofo platonieo 
no deja, ante ese cuadra, de meditar sobre la politeia meior y sabre 
una polftica que haga a los hombres mejores, virtuosos y jnstos. Para 
ello el instrumento decisivo, piensa Pluton, es In paideia nutentlea. 

Hay llna tension dram6tica en el pensar de Platon con l'especto 
a Ia actuaci6n polftica del 616sofo: de un lado, ('vim la actl1acion en 
]a vida real, en 1a Atenas democratica, pot los l'iesgos que tal HeWa
cion conlIeva; de at/'o, no postula un ideal del !'abio apartndo de los 
asuntos eOll1unes de Ia ciudad, como prapondran otros socnlticos. 
pOl'que piensa qlle cl deber educativo del 61050fo hente a su cillclad 
es ineludible. Tanto en 10 uno como en 10 otto re5ulta clecisivo e1 
ejemplo v destino de Socrates, tanto y mas que cl propio talante de 
PInton. S6c1'ates hab!a demostrado, con su eseeplicismo y Sl1 valor 
personal, que los conceptos morales esdn m:ls nIl:! de las valoracio
nes tradicionales; que eI individuo can su tazon es Iil base vel'dadcra 
de una etica autonoma; pero, a 1a pal', siempre habfa tratado de 
mcjorar a sus conciucladanos. Lo que S6crates tl'llt<) de hacer median
te e1 trato personal y los coloql1ios directos, Plat6n trata de ampliarlo 
mediante sus dialogos eseritos, mediante una enorme obra lilernrin y 
filos6fiea, guiada pOl' un empeno a la par crieo y politico. 

Cree que conviene citar aqu! un tcxto de la Apolo,gi(l, ') 1 c- ') 2<1, 
en eI que S6crates hab],l de su condueta: no olvidemos, sin emlxtr

go, que es Platon qnien 10 ha eserito: 
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QUiz:l puecla parecer extrano que yo privaclamente, yendo de 
una parte a otra, de estos consejos y me meta en muchas cosas, y 
no me alTeV:1 en publico a suhir a 13 tribuna del puehlo y dar 
consejos a la ciuclad. La causa de esto es 10 que vosotr05 me habcis 
oido clecir mm.-has veees, en n1Hchos Jugare;;, a saber, que hay junto 
a 1111 nlgo divino v c1em6nico; esto tambicn 10 incluye en la aCllsa
cion MclclO burlftndose. Est:l cOl1migo desde nino, tom:1 forma de 
vo;;; y, cu:tndo fie manifiest-a, me disuade de 10 que voy a 
hacet', jama:; me incila. Es esto 10 que se opone a que yo ejer7.a la 
politiea, y me parece que se opone I11UY aeertadamel1te. En decto, 
sabed bien, ntenicnses, que si yo huhiera intentado anteriormentc 
realizar aeiOS poHticos, habria muerto haec tiempo y no os habrfa 
sic10 util a vosotros ni a 1111 mismo. Y no os initcis conmigo porquc 
digo Ja vel'clncl. En decto, no hny hombre que puec1a conserval' su 
vida si se opone nohlemente a vosotros 0 a cualquier otro pueblo 
y si trata de lmpedit' que sucednn en la ciudac1 much as cosas inill~' 
tas e ilegaJes; pOI' cl contra rio, es nccesario que cl que. en reaJidad, 
lucha PCl!' In justicia, 5i pretenc1e vivir un poco de tiempo, nettie 
privada y no ptiblieamente. 

Una buena pane de In Apolog,/(f de S()cr(ftcs, uno de los primel'Os 
textos escritos por Plnton, insiste en esa idea del servicio a 12 ciudad 
del filosofo, un servicio que para S6crates es una misi611 religiosa. 
Su disdpulo, que a los oc11enta aflos se enCllenll'a escribienclo las 

LeJ'cs, un texto tan distante de las enseflanzas del inquieto S6cl'ates, 
signe aun finne en esa conviccion mantenida a 10 largo de su vida: 
el fil6sofo delle prcocuparse en In cducaci6n de StlS conciudaclanos y 
de In ciudad en su conjunro, Hunque en In praxis los riesgos de la 
politica le obliguen a mantenersc apartHelO, con dena do a Ia sola teo
da. Desde este punic de vista pock'l11os contcl11pIar c1 desHftollo de 
b filosoHa de Platon. 

J~l ya no pretenc!c ir, como Socrates, a charIar y a preguntar a 
sus concindadanos pOl' caJles y gimnasios y casas mas 0 mellOS acoge
elorns. Tambien In escriwra puede sel' un refugio, como mas tarde 
10 senl In Academia, fundada en plena madutez. Al establecer un 
centro de estudios y, sobre todo, aI dejar escritas SLlS reflexiones y 
Iccciones, Phnon sc empefia en la percluracion de su doctrina, como 
no 10 habra hecho Socrates, dedicado tan solo a inquietHr a sus oca
sionalcs compafieros. Esa escritura 1110s66ca supone un nuevo habito 
mental respecto a Ia tradicion cultural Hun en buena parte oral 
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(tema en el que ha insistido muy acertadamente E. A. Havelock), 
una enorme ventaja critica y una supcr;tciun de todo 10 que de fUg<lL: 
habia en la ensefianza aporclica e incouduyente su maestro. POl' 
otro lado, resulta reveiadOl'tl 1a forma Iitcraria adoptada pOl' Platun: 
1a del dialogo. EnclIent1'OS Gl.l1ejcros, pcrsonajcs vivaces y variados, 
fluir de temas y de ideas en un marco de preglilltas y respuestas, todo 
ello reinventado y envuclto en una gracia y una ironia inimitables. 
Leer a Platon es introducirse en esc ambito magico, en cl que hay 
que iniciarse y estar bien arentos para no perderse sutiles mallees y 
sllgcrencias decisivas. 

La forma litcral'ia que Plntun hn elegido revela pOl' S1 misma 111U

cho de su intcnciun dichictica y su act1tlld ante Lt bC!squcda del saber. 
No fue PIa tOll tal vez el inventor de esa forma, la del diMogo filoso
fico, ya que quizas Antistenes u ol:1'os habfan escrito antes apuntcs 
que remcdaban las charlas socrriticas. Pero S1 fue qu!en Ie dio a esa 
forma su maxima maestria, desde los pril11e1'Os dialogos breves, y 
nadie despucs ha podido comperir con Sll vivacidad Y SLl magia cxpre
siva. Mas, dejando aparte 5ll talento poetico, in515tal11os en Cl sentido 
esendal del dialogo, que es el subraya1' como el saber autentico surge 
en un proceso dialcctico, en un contraste de opiniones, en un bllscar 
en comUll rcchazando las rcspucstas aprcsmadas y ahondando tras 
las soillcioncs bunnies y convencionales. 

En oposicion a las instrucciones de manual, aqui no se trata 
de transmitir un monton de conocimientos, ni tampoco una doctrina 
dictada pOl' el maestro a sus disdpulos. El dia!ogo plantea un proble
ma y suscita una cuesti6n, y va y viene sobre ella una vez que los 
interloclltores l'econocen sus ignorancias y se cmpcfian en In bClsque
da, ardua y personal, de 1a verdad. Como sefi,lla P. Pcfialver, trw; 
citar a H. Gunden (pp. 110-111), «L1 forma del diri!ogo como tal 
impone a 1a filosoHa 1a exigencia de ser un discurso critico, no dog
Imitico, que no se eonstituye soIamenlc en fundon de Sl1 cohel'cncia 
y de su telcologia hacia la verdnci, que necesita retroceder, en deno 
modo, en eacla paso, para asumir 1a exigencia de SLl eonstatuci611 
cdtica». Visto as!, «enda dilHogo es un [ragmcnto de una intermina
ble introducciun a un saber que no sc transmitc», a1 menos como 
totalidad acabada, porque hay que conquistar esc saber a traves dd 
proceso dialectico. EI 1r011ico Socrates --al que una vez Plat6n C0111-

para con el pez rc:mora, y otm con un tabano aguijoncador- InHa 

de incital' ai contcrtulio, instalndo en los c6modos topic05 de la 
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dOXCl, a preguntarse junto can d pOl' la verdad que advierte 
que Ie faIta. «£1 dialogo quiere formar mas que informar», sefiala 
V. Goldschmidt. Como el eros, tambien el anhelo de saber cmpieza 
por la inquietud, y Socrates sabe, como nadie, sl1scitar esc .mhelo 
erotico decisivo euyo objetivo es el eonocimento, que in teresa al 
euidado del alma. Ellogos, la razon, surge del reeorrido que se haec 
en el alma y que ella se refiere a S1 misma, segun dice Pluton en el 
Teeteto, 18ge. No se nata de ofrecer formulas ni recetus, sino de 
invitar a una actitud metodica, que pasa pOl' la Clporia y Ia inquietud 
y el anhelo de saber de verdad. En la Carta VII Platon se burla 
indignado de las pretensiones del joven Dionisio II, que quiso dar 
en un breve texto las esendas de sus leeciones. Nada mas lejuno de 
Sll modo de invitar a filosofar en el dhHogo, forma abierta pOl' exce
lencia de la eOll1unicacion y Ia dialeetica, opuesta al rigor seco del 
manual con sus esquematismos de letra muerta. Sin duda podemos 
apredar en esc gusto par el dialogo una influencia del tcatro atenien
se, y no en vano Platon pretende competir con los autores de e0111e
dias y tragedias en da ill1itacion -mimesis- de la vida 111~lS noble y 
mejor» (d. Leyes, 817-b-c). 

Es imprescindible situar en orden cronologico la serie de los dia
logos para eomprender todo el aIcanee de 1a filosoHa platonica en su 
desarrollo interno, en su clara progresion critica. La ordenadon en 
grupos de los dialogos resulta hoy f,lcil, tras la labor de los estudio
sos. Comparando los catMogos de Wilamowitz, Comford, LeisegHng, 
Taylor, Praechter, Sorey, Ritter, Crombie, y E. Lledo (de quien tomo 
el cat,Hogo) puede verse el consenso general. El orden, en emltro gru
pos, es el siguiente: Dialogos de juventud: Apologia, Ion, CritoJ!, 
Protagoras, Laques, Trtzsimaco (= ReptibticCl 1) (compuestos en los 
anos 398 a 389), Lisis, Carmicies, Eutifrol1. Dialogos de transicion: 
Gorgias, ivfenon, Eutidemo, Hipias ivfenor, Hipias Mayor, Crali/o, 
ivfenexeno (anos 388-385). DicHogos de madurez: Bauquete, Pedon, 
ReptiblicCl, Feciro (anos 385-370). DWogos de vejez: Teele/o, Parllle
llides, So/ista, Politico, Filebo, Timeo, Critias, Leyes, Epinolills 
(aoos 369-347). 

Es diseutible 1£1 posicion exacta, dentro de la serle, de tal 0 eual 
texto, pOl' ejemplo, de la Apologia 0 del Cl'atilo; perc la seCllenCIa 
general es significativa y expresa bien la evoluci6n de Sll pensH1l1iento, 
que tambien se refleja en el estilo, m~ls austero y menos literario en 
los tlltimos di:Hogos. sinromatico que Socrates picrda su papcl 
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de protagonista en wltados como cl Parmellides, el Solisla, d pontico 
y el Timeo, y que se haya ausentado en las Leyes. 

3. Los PRIMEROS DIALOGOS. INTENTOS DE DEFINIR LA VIRTUD 

En los diMogos de Sll primera epoca -que suclenl1amarse 
juventud», aunque Plat6n los escribe ya can trcinta y tantos a110S--
se perfila claramcntc una imagen de Soer'arcs que se corrcsponde bien 
can las caracterlsticas destacadas par Arist6tdes en cl Socrates hiS

torico: declicaci6n a la indagacion moral y blhqllcda de ddiniciolles 
univcrsalcs, refcridas a los conceptos basicos de fa etica. Es, pues, un 
[il050fo callejero que, con su habil e ironicll charla, muestra a SLlS 

interlocutores Ia necesidad de perseguir cl conocimiento moral para 
orientar su vicb. Socrates demucstm pronto, mcdinnt.:: SllS preguntas 
de apariencia ingenua, que sus cOl1tertuiios no pl1eden dar ra:.:on dt: 
nociones fundamentales de la moral tradicional, porquc no posccn 
un autentico concepto de eUas. Tampoco el, que dene sabre los de
m,ls In vcntaja de conEesar su propia ignorancia de antcmano, posee 
una tcoria propia, y los cli<llogos concluyen con el rccol1ocimicnlO 
mutua de 1a ignorancia y 1a invitacion a proseguir la investigacion. 

Estos primcros cliMogos, que tratan de dar 1a definicion de UI1,l 

virtue! determinada, son breves y tiencn una estrllctura 11111y parcckhl. 
En cl Lisis se trata de Ia amistad (phi/iCl), en cl Laqtlcs del valor 
(andrda), en cl Ctirlllides de b prudencia 0 sensatez moral (sopbro
sync), en cl Eutifrc511 de In piedad (bosic5tcs), De igual modo, en el 
Hipias Mayor, algo despucs, ')e intenta definir la belleza (to kah)Jl). 

Los cinco mcncionados son dialogos aporeticos, puesto que acaban 
en csa falta de salida, Ia tljJoria, de nota aparente de las rnzones 
expuestHs, que es un primer paso bacia Ia busqueda del saber. Como 
sdiaia Arlstoteles el «enfrentH1"Se bien a la aporia», to diaporiJsai 
kalas, es una etapa previa del verdadero filosofar. La ensefianZll de 
Socrates, en estos dia!ogos, no va mas alia. La invitacion a proseguir 
las reflexioncs otro dfa sucle clausural" ci breve coioquio. 

Los intedocutores de Socrates son variados, pero rcpresentan n 
individuos significativos de la sociedad ateniensc; jovenes de buena 
familia, como Lisis y Citl11ides, profesionales distinguidos, como los 
estrategos Laques y Nicias, 0 el sacerdotc Eutifrol1, y sofistas orgu
!losos de sus conocimicntos, como eI enciclopedico Hipias. A totlus 
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elIas Socrates los deja en evidencia, a1 mostratles que carecen de una 
nocion clara acerca de temas tan i111portantes como los que se han 
discutido. Queda claro que estrin empleando un vocabulario moral 
ineoherente como si estuvietan seguros de su significado; interroga
dos par Soctates dcscubren su ignorancia y su ambigiledad. Este linal 
resulta de mas dec to cuando los intedocutores son personas muy 
seguras de sf 111ismas y orgullosas de su saber profcsional, como cs 
el easo de Eutifron a de Hipins. E1 rechazo de las respuestas C011-

vendonales, criticadas como parciales 0 incoherentes, es cl primer 
resultado de la charla can Socrates. 

De manera semejantc, en el Ion se pone de manifiesto que el rap
soda, que se sabe de memoria todo Homero, es, sin embargo, incapaz 
de explicat el akance y 1a esencia de Ia poesia epica, y carece, par 
10 tanto, de un verdadew entendimiento de Sll ~ute. Si admitimos la 
hipotesis de que cl libw I de Ia Repltblica tuvo antes una publica
cion como dialogo suelto, que probablemente se denominara Trasf
melCO, segun el nombre del apasionado oponente de Socrates, e~ta 
claro que pertenece a este periodo. Su tema es otra virtud: Ia justicia 
(dikaiosyne), y en el Socrates dest1'llye la afirmacion basica de Tra
simaco y replan tea el problema, dejando abierta su resolucion. 

be esas pregUl1tHs porIa definicion de una determinada virtud 
se avanza, en dialogos postedores, hacia el problema de Ia relacron 
entre las virtudes y de su fundamentacion en una unidad, y al tema, 
objeto ya de debates soHsticos, de In ensefiabilidad de Ia virtud 
(arelt:). Esta ampliacion del hori:wnte discursivo se cia en textos mas 
extensos: el Prot/lgoras y el Melton. Pero ]a referenda a que ]a virtud 
se funda en el conocimiento aparece ya en diaIogos primerizos, como 
en el Laques, a proposito del valor, que es b virtl1d aparentemente 
menos intdectl1aL Valiente es quien conoce 10 temible y 10 que no, 
y obra en consecuencia; no hay valor a1 margen del conocimiento, 
solo audacia y temeridad. 

Puede sefialarse como en estos dialogos Plnton no esul intcrcsado 
en dat respuestas a las cuestiones formuladas. Todavia no posee lIna 
terminologia filosoJica propia, sino que esta se va formando a traves 
de Sll obra. En tal senticlo, puede subrayarse como las prlmeras refe
rendas a las Ideas (y can elias ai termino e'idos) aparecen en el Buti
fron, si bien el desarrollo de esa teoda se despUega en dialogos paste
dares. Pero estos primeros dirilogos tienen, ante todo, un valor me
todologico; a diferencia de las ensefianzas de los sofistas, Socrates 
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no <.In lecciones ya conclusas de un saber ncui1ado, Y lltiliza un nH::todo 
didactico sorprendcnte: con sus prcguntas desconcierta y arruinH las 
certidumbres de sus interlocutorcs, haciendoles rcconocer 10 inseguro 
de su posicion, y luego se va, y 10 deja en cl dcsconcierto y, a vcces, 
en un estado de irritadon. 

Pero in-itar a alguien puede ser, pOl' cierto, cI tinieo metoda de 
conmoverlo en forma suficiente como para obligarlo a llna l'cflexion 
filosotlca sabre tcmas morales ... Na hay pruebas de que Socrates 
haya csperado que In actividad de un ttlbano intclectual bcndiciase 
[\ tllgo m~is tItle una pequefia minoria. Ademas, cI metodo socr:hico 
cs Imls comprensiblc y justificabIe si sc Io entiende lIllls bien como 
destinado a ascgumr un tipo especial de transformaci6n en Jos oyen
tes que a obtener una conclusion detel'minada (A. MacIntyre, 
op. cit., p. 29). 

Socrates 110 lleva al interlocutor hada la salida dellaberinto; mas 
bien Ie ayuda a perderse, desconcewlndolo con sugerenCIaS diver
gentes. 

Aun cuundo 1a respuesta cs justa, sucede a menudo que d inter
locutor no discierne Sll verdadcro sentido; entonees Socrates no 
necesita incitarlo 1l111cho para que se desliee en d error; apenas 
entrcvista ]a buena direccion, Ia dejan perdicndose en Ia espesura. 
Es que los espiritlls ccrrados, bloqueados, no pueden abrirse a Ia 
vcrdad sin d largo adiestramiento necesario pam climinal' los obs
tllculos internos (d. So/ista, 230 b-d) que llevan it dcsconocer y a 
dcformar las concepciol1es m:15 ju~tas. No se trata de enscfiar ]a 

filosoHa en unns cuantas lecciones con d dcseo de ganar tiempo, 
que es el de los sofistas cuando dan un curso sobl'e cualquiel' tema, 
sino de emprendel' una l'eeducaci6n pam 1a cual e1 tiempo no men
ta (P. M. Schuh!). 

Estos dilliogos tienel1 ante toclo, pues, una intencion propedeutica y 
son como un protreptico: una invitaci6n a Jisponerse, sin pretextos 
ni f:idles recetas, a filosofar. 

Un tanto aparte, pOl' su estructura litcra1'ia y su valor historico, 
dentro de los escritos de esta primera etapa, queda Ia Apologia de 
Socrates, que prcsenta los discursos pl'ol1l1ncindos pOl' este ante el 
tribunal que Ie condeno a muerte «pOl' COlTOmper a Ia juventud e 
introdudl' nuevos .lioses». (Podemos {;omparar esta can Ia Apologia 
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reclactada POl' Jenofonte afios despues, para destacar, si eso fuera 
oportuno, la coincidencia en los asertos fundamentales, y Ia enorme 
superioriclacl estiHstica y conceptual de Plnton.} Aqui no hay yn elia
logo, 0, mejor dicho, Socrates es quien responde a unas prcgunras 
sohre su vida. Se trata de uno de los alegatos mas fervorosos en favor 
de Ia libertad de exptesion, sobre todo en su ultima parte, en cl dis
curso con el que el viejo Socrates se dcspide de sus conciudadanos. 
Con entera. tranquilidad de animo y con su imperturbable ironIa, 
5enalando que n1 siquiera sabe 51 es mejor ya para 61 vivir a marir, 
pero que est,i seguro de haber sido un gran benefactor de Ia ciudad 
sembrando inquietud e incitando a todos a cuidarse del alma, SClcra
tes da un ejemplo admirable de Ia dignidad y libertad del sabia 
ante Ia opres10n del poder y las amenazas de Ia injusticia. No es tanto 
Ia docttina, sino Ia actitud misma y su concienda moral 10 que con
firman el destino heroico que Socrates acepta con una derta alegria. 

El Criton, que cuenta en un sencillo dia10go In negntiva de Socra
tes a abandonar su ptision y fugarse, como Ie aconsejan sus amigos, 
insiste en el arraigo c1vico del viejo ateniense, que justifica In 
obediencia a las Ie yes patrias hasta las ultimas consecuencias. Mas 
tarde volved Platon a enfocar otros coloquios y otm escena cercana 
a 1a muerte de Socrates; 10 hani en el Fed6n, con pretensiones filo
soficas mucho mas altas. 

Socrates aparece, pues, como un ejemplo vivo de esa {/I'etc Ian 
diffcil de definir. Los coloquios descritos encajan bien en la conducta 
de la que el filosofo se jacta, con habil ironia, ante d tribunal popu
lar, que debio de sentirse irritado y desconcertado, como otros inter
locutores, y que, torpemente, Ie conden6 para deshacerse de el. 

Este primer periodo de la produccion platonica culmina, a mi 
entender, en c1 Protagoras, un diiilogo mas extenso que los otras de 
esta etapa y de mayores expectativas, EI contrincante dialectico de So
crates es, significativamente, el gran sofista de Abdera. La escena 
principal se desarrolla en casa del rico Calias, y como figuras margi
nales aparecen au-os sofistas importantes, como Prodico e Hipias. 
Platon ha creado ademas otm figura muy representativa en el joven 
Hip6crates, que anhela escuchar las lecciones del sofista con ingenue 
entusiasmo. 

No podemos detenernos en el analisis del diiilogo; su tema cen
tral es el de 1a ensenanza de 1a techne politike, el arte de Ia polltica, 
en que se ptOdama maestro Protagoras. Frente a Ia consideracion de 
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Socrates de que un soIista viene a ser alga as! como lin «mercader 
de saberes», Protagoras se define «maestro de excclencia», didfisk{/los 
aretes. Lo que centra la discLlsi6n es el cankter didfktico de Ia virtud 
y de la excelencia poHtica. (En Ia democracia ilustrada de Pericles, 
frente a Ia posicion traditionalista de los arist6cratas conservadores 
que defcndlan que Ia arete es propia de los nobles y heredada, los 
sofistas sostuvieran que se ensena y se aprende, y Protagoras es el 
mejor valedor de esa postura.) Se plantea e1 problema de Ia realidad 
de una ciencia de la poHtica y de la virtud. Los presupuestos de S6-
crates y de Protagoras son un tanto divergentes, pew 10 curioso es 
que, en el cologuio, asistimos a un sorprendente cambia de posicion 
entre elIos. Pratagoras, que comenzo proclamando como un hecho 
evidente 1a ensenabilidad y ensenanza efectiva de Ia are!1? polftica, 
desconffa de su caracter de ciencia; mientras que Socrates, que al 
comienzo se extrafiaba de que la arete pudiera ensefiarse, se ve incH
nado a admitir que si Ia aret!: es, en el fondo, conocimiento, tal como 
parece dedudrse en el coloquio, habra de ser susceptible de ense
fianza. Este desconcertante giro e inversion aparente de las aClitudes 
iniciates, que el mismo Socrates destaca, deja 1a cuesti6n abicrta a 
futuras preguntas. Queda en el aire 1a sospecba de que los sofistas 
no ser:in buenos maestros de esa ciencia de 1a virtud. 

El tema de la ensefiabilidad de ]a virtud y su l'elacion can el 
conocimiento sc replan tea, con nuevas motivos y un significativo 
avance te6rico, en el Menott. El de las ensefianzas soffsticas y sus 
implicaciones 1110rales vue1ve a discutirse en el Gorgias, con tonos 
crfticos muchos mas duros. Tanto uno como otro rcciben un enfoque 
global en Ia Repttblica. La progresi6n entre eslOS dhilogos se corres
ponde can la elabotacion de la teoda de las ideas. Aqui todavia no 
posee Platon esa perspectiva. En tal respecto es del mayor interes la 
postura de Socrates que admite como teOrla moral un praglmitico 
heclonismo, basado en una ~<metrica del placer» 0 dlculo racional 
de las ventnjas y desventajas de los placeres como regia de condllcta 
lItilitaria. Incluso en este supuesto -del calculo racional en la dec
cion de los placeres- la busqueda de 1a e1ldaimonfa se fundarfa sobre 
el conocimiento. Acaso este motivo sea autenticamente socratico; pew 
los analisis y las actitlldes £rente al placer vari~uan en otras dialogos 
postedores, recbazanclo el hedonismo en el Gorgias, la Repttblica 
(505b-c), y el Fedott, y replanteando el problema conceptual desde 
otro :lngulo en el tardIO Filebo. 
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Aun cuando el metodo socratico no p1'opo1'ciona en estos primeros 
ensayos unas respuestas conc1'etas a los problemas eticos planteaclos, 
S1 que of1'ece ya en su mismo planteamiento un enfoque decisivo 
para el desarrollo de In fiiosoffa p1at6nica. Al preguntarse tal como 
10 hace: ~ que es la virtud?, ~ que es el valor?, t que es Ia belleza?, 
etc., da pOl' supuesto que existe una respuesta absoluta a tales 
cuestiones, al margen de las convendones sociales que hacen que se 
califique a esto 0 aqllello de virtuoso, valiente, bello, etc. ProUigo
ras, en e1 dirilogo de su nombre (.3.34 a-c), dice que hay cosas buenas 
y nocivas, segun para quien y como; es decir, que bienes y males 
son relativos. Pero Socrates rechaza ese p]anteamiento; e1 busca un 
concepto general y una definicion universal de «10 bueno», «10 bellm>, 
«10 justo», etc. Pone en aprietos a Hipias cuando este Ie dice que 
«10 bello es una bella muchacha}} (Hip. May., 287e), como a otros 
interlocutores que andan torpes en remontarse de los ejell1plos a Ia 
esencia conceptual que hace que las cosas sean bellas, justas, etc., 
a aquello que es «10 bello en 51». Las cosas bellas, dil'a luego Platon 
(Fedol1, lOOc-d) 10 son porIa presencia en ellns de 10 Bello, que las 
ell1bellece. Mediante esos 1'azonamient05 inductivos y sus htlbiles silo
gismos nata de rell10ntarse de los casos 0 ejemplos concretos a una 
instancia general, buscando 10 que a partir del Buti/roll se denomina 
el cidos, Ia idea 0 forma, que hace sel' a las casas 10 que 5011. 

Desde ese plano logico Platon pasad al onto16gico. Y si hay alga 
que justifica que las cosas sean bellas, 0 buenas, habra que afirmar 
que eso, 10 Bello, 0 10 Bueno, existe pOl' sl mismo. El punto de 
partida para este proceso se encuentra muy explfcito ya en el Etlti
/t6n, donde aparecen par primera vez los tcrll1inos de idea y de 
eidos. «Recuerda -dice S6crates a Eutifr6n- que yo no te dije 
que me ensenaras una 0 dos maneras de piedad, sino aquella idea 
Cforma', cicios pOl' In cual son piadosas las casas que ]0 sam}) 
(aAA' EXEi:vo a.u't'O 1;0 ELoo,:; ({j 71:av't'(t. 't'a CO"La. CO"La EO"'t'W) (Eut., 6d). 
En di::Hogos posteriores, como el Menon, el etatilo y eI Fcdof1, e1 
termino cicios ha nclquirido una significacion tecnica y precisa como 
elemento fundamental de la teoria de las ideas. Pero ya en el EtI/i
Iton aparece claro que Ia <<idea» es, de pOl' 51, e1 patron cjemplar 
(ptltadcigma), al que hay que atender para calinear Jas casas y las 
acciones. «Exponme, pues, emU es realmente csa iden, a fin de quc, 
dirigiendo a ella la mirada y sirviendome de ella como modelo (0 
«patron», «paradigma»), pueda yo dccir que es pio un acto de esta 
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dase quc rcaIices tii U ona persona, y s1 no cs de esta clase, diga que 
no es pfo» (Etlt" 6e), La exprcsion de «dirigir 1a mirada a» (un fin 0 

un modelo, en a:rcoBAE1tELV Ete; "noe; 0 a:rcoBAE1te:LV de:; 1w,paoe:yp.rl.) 
es aItamente intercsante, tanto pOl'que parece comportar un sentido 
te1eokigico y ejemplar, como porque tanto «mirnr a» como el termino 
('/dos (e idea) pOl' Sll alusion n 1a vista incilan a considemr ese ohje
tivo como algo visual y existente, pOI' tanto, aI margen de 1a actividad 
de quien mira 0 vc, EI cleslizamiento hacia lmu mctaffsica ejcmph, 
rista y teleol6giea enellentra aqlli ya UI1 nrtanquc implfcito 0 latcntc, 

Apoyandosc adem as en la faciliclad del idioma griego para sustan
tivar los t61'millOS como to kalol1, t(Y agatb6!1, etc" y en 1a faeil 
confusion del verbo clna!, que indica tanto la predicaci6n como la 
existencia, Plat6n cdificnra S11 teorfn de las ideas, pl'Osigl1icndo el 
camino socratico l1ilcia valores absolutos en una erica que intent'a 
trascender los condicionamientos hist6ricos. POl' eso esta daro que 
aqul eI enemigo cs c1 rclativismo soffstico que Socrates comhatc 
encnrnizadamente, (Todnvla volved. a hacerIo, mas a fondo, en cl 
Teetclo.) Hay t1l10S cfitedos ahsolutos de valor, segun S6crates, y 
mediante In dialectica sc podrn Jlegar a eIlos, Hay que intentar supe
ra1' la ignorancia actual empefillndose en esa busql1eda, para bien 
del alma, 

Pucsto que, como los clhllogos socdticos van insinuanclo, b vir
tud se basa en cl conocimiento, y Ia virtud es ensefiable, debe buscarse 
lIna ciencia 0 tccnica de In 6tica y de In poHtica. (En ningun modo 
diferentes, sino Intimamente enIazadas,) Smpl'endentemenre, frente 
al progreso de las oU'as artes especinlizadas, en las que hay maestros 
y expertos acreditados pOl: sus cxitos, que ensefian a sus clisdpulos 
profesionalmente, en eticn y en poHtica no vemos ni progreso ni ense
fianza especinlizada, No parece haber aqnl 11l1as reglas cientfficas de 
actuaci6n, y en CtlanlO a tal magistcrio tan 5610 algunos sofisl'ns de 
proclaman maestros de tlrete y de esa tfcbllc !,olitike, tan esencial 
a1 progreso cfvico, PIat6n intenta rebntir las !)1'etensiones de esos 
sohstas, como Protagoras (e induso ~l olTOS que, como Gorgias, pres
dncHan de esa pretensi6n: profesando solo de maestros de retorica), 
pam acabm' demostrando cuan Iejos estabnn de /Joseer los fundamen
tos autcnticos para esa jJaidela. En cI Protagoras hay una contrapo
sicion entre el progreso confirmado de las artes y las tecnicas espe
cializadas, patrocinadas pOl' Prorneteo, y 10 que sllcede en el dominia 
de Ia poUticn y In moralidad, donde la practica democratica no reculTc 
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a especialistas nt expertos. Platon insistira en que los politicos 0 los 
hombres homados pueden acertal' pOl' habit practica, pOl' fortuna, 0 

par el recurso a una recta opinion. Pero mas aUa de la tyche, Ia 
empeirta 0 1a ortbe d6xa, Ia etiea y 1a polftica requieren de expertos 
en Ia ciencia y en cl eonocimiento moral. 

La analogla entre saber tecnico y cap acid ad moral es uno de los 
recursos met6dicos en las convetsadones de Socrates, a quien algunos 
reprochan el hab1ar constantemente de «zapateros, carpinteros, hene
ros, bataneros, cocineros y medicos» (d. Jenofol1te, Mem., I, 2.37; 
Platon, Gorgias. 491a, Banquete, 221e, etc.). La sabidurfa conduce al 
exito y al progreso, y e1 conocimiento cientffico es la base de esto. La 
sociedad ateniense de Sl1 epoca apreciaba mucho al tecnico y las tedmai 
especializadas, que hab1an logrado un enorme prestigio porIa calidad 
de sus productos. en esa epoca cuando se esctiben los tratados 
cientfficos 0 manuales tecnicos sobre muchos de estos saberes y eG
cios profesionales, sefinlnndo las reglas y finalidad de los mismos. 
Sobre medicina, bfpica, dietetica, escultura, arte dram~ltico, l'eterica, 
y hasta arte de cocina, hay expertos que codifican las nocioncs funda
mentales de su «dencia». Socrates (en los escritos de Platen) picl1sa 
que, aSl como en las artes es la opinion del expeno Ia que cncnta, 
par Sl1 saber tccnico, tambicn respecto de la moral y el buen gobier
no hay que recurrit a expertos, desdefiando las opiniones del vl1lgo 
(d. Apol., 25b; Crit6n, 47a y 55.). As! como hay llna exceIcncia en 
cualquier ofido y ciencia, Ia al'ete debe fundarse en una techne /loli
like, una denda dvica, que, sin embargo, aun esta pOl' C0l15truir racio
na1 y sistcmaticamente. «La referenda a las tecnicas explica la genesis 
y el significado de 1a tesis socnhica de que Ia virtue! es cicncifll> 
(G. Gambiano, p. 81). 

Socrates, pues, a1 concebir Ia aCCIOn moral como an~lIoga a ht 
actividad tecnica, aspiraba a conseguir para aquclIa las gnmnth15 
que vela en esta: una acdon radonal, especializada, fundada en 
prindpios objetivos, exactos, infalibles. El ideal era perfecto, y la 
filosofla ulterior tenia ante sf una magnffica tatea al intentar reali-
7.arlo (J. Vives, p. 48). 

Mas tarde Aristoteles criticara estos postulados sefiabndo que {{en 
cada genera de cOl1ocimientos hay que buscar aquelln exactitud que 
permitc el objeto de los mismos, y que en materia moral no sc pllcdc 
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ser tan exacto como en ouas materias». (Et. Nic., I, 3, l094b; 7, 
l098a y ss.) (La dedsiva importancia de esta anaIogfa esta bien 
estudiada en los libros de G. Cambiano y J. Vives.) 

4. EL «GORGIAS»: RECIIAZO DE LA RETORICA Y NECESlIJAD 

DE LA JUSTICIA 

Hay una intima conexi6n entre el Protagoras y el Gorgias, escrito 
algunos anos despues, en un nuevo tono y con renovada intenci6n 
polemica. EI Gorgias lleva el subtitulo de «acerca de fa retoricu», y 
como sefialaba en su comentario Apolodoro, su finalidad era discutir los 
principios cticos que nos conducen a fa felicidad politica» (TCEPi. 'tWV 
apxwv 1:WV 1}ihJLWV OtaAExOfjvaL 1:WV CPEPOV(iW\1 1}p.a~ ETC~ 1:1}v 
TCOAf,1:f,XT]V EUOaf,p.ovLav). Como senala J. Vives (p. 96), 

el Corgills cs, sin duda, el mas impetuoso e impresionantc de los 
cserito;; de Plat6n: con sus tres diseusioncs can trcs sllecsivos intcr
locutorcs forma una arrolladora triple argumcmaci6n en pro de la 
tesis de que para gobernar In ciudad 10 que se rcquicre no es 
habilidad retorica, sino autentico conocimicnto y amo1' a la justicia. 

Compue:;to entre el Protllgoras y Ia Repllblica, este dialogo, con Sll 

«apasionada amargura» (E. R. Dodds) nos da una nueva imagen de 
Socrates, que se enfrenta a las pretensiones de los maestros retdricos 
con un talante etko mucho mas amargo y can mctodos un tanto 
nuevos, que van mas aHa de su ironia y Sll acostllrnbrada profesiun 
de ignorancia. Junto a Sll habitual dialectica aparece aqul un discurso 
largo, que indica ya el intercs (platonico) pOl' las clasificaciones, y un 
mito final que viene a clausurar el di,llogo (como, en dialogos poste
riOl'es, en el Fedon y Ia Repliblica). La estructul'a del dialogo es 
peculiar, ya que Sucrates se enfrenta a tres interlocutorcs, stlcesiva
mente, a Gorgias, Polo y Calides. Es como un drama en tres aetos, 
seguido de un breve epHogo, con el mito y Ia exhortaci6n, 0 pro
{reptico finaL 

EI GorgitlS marca un hito en Ia evolucion del pensamiento poll
lico de PIaton y Sll representadon de Socrates. Al final del cli,ilogo 
no quedan las acostumbradas dudas ni aporias; Socrates, que ha man
tcnido una actitud resueIta en su l'echazo de lit rctorica, en Sll polcmi-
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co nntihedonismo y en su apologia del quehacel' filosofico, conc1l1ye 
con un relata mftico su dem'osrradon de que el vel'dadero polftico 
no es otto que el :fiI6sofo, conocedol' de 1£1 justida y 1£1 1)aidda. Ni 
las ensefianzas soffsticas ni los incrementos de poder y rique7.ft sin 
atendon £11 mejornmiento moral de los ciudadanos van a condl1cil' a 
los individuos y a 1£1 dl1dad a 1£1 cuclaimo1tta. Solo quien induzca a sus 
conciucladnnos a cuidal'se de su propi£1 alma, llevara a Ia ciudad hacia 
Ia justicia y 1£1 feliddad. El autentico estadista es, ante todo, un edu
cador de verdad, algo que no son ni los politicos pragmaticos ni los 
so£1stas ret6ricos, atentos solo a conquistar, como sea, mas poder, 
sin eSC1'upulos morales. Esta convicdon socratica se hallaba ya insi
nuada en otras obras £1ntedores, pero en el Gorgias se expresa con un 
nuevo pathos fuertemente dramatico. 

Hay algo de segunda apologia sOel'atica en este texto, en eI que 
e1 bios theoretik6s del £116sofo se propone como el autentico camino 
de salvacion; pero don de, a 1£1 par, se advierte el enorme riesgo de 
su divergencia frente a1 poder establecido, en su oposicion a las ten
dentias de 1£1 masa, adulada pOl' 1£1 faIsa paideia de retoricos y sofis
tas. Como indica Jaeger (que ha trazado un magnifico analisis del 
dialogo), 

Platon pone ahora en 1£1 persona de su maestro su propia convicci6n 
pasional de que Socrates es cl verdadero cducador que cl Estado 
necesita y hace que S6crates, con un scntimiento de su propia per
sonalidad y un ptltbos que no es socdtico, sino entCl'amente plato
nieo, se Harne, fundandose en su pedagogfa, «cl unico estadista de 
5U ticmpm> (1'. 544). 

Pero resuIta impol'tante arendel' al desarrollo del di:Hogo, en SllS tl'es 
aetas, con su gradacion tan significativa. Socrates comienza interro
gando a Gorgias acerca de su p1'Ofesion (como en el 1611 pregunta a1 
rapsoda, en el Etttifr6n al adivino, 0 en el Protagoras al sofista). 
Gorgias no da una definicion de Ia ret6rica, sino que destaca su 
enorme poder en In vida, y fundamentalmente en Ia poHtica. En los 
debates pubHcos no domina el expcrto, sino el que resulta fillS dies
tto en el mancjo de Ia palabra. No fl1eron los arquitectos l1i los inge
nieros navales, es decir los technttai, quienes lograron In creacion del 
puerto y las fortificaciones de Atenas, sino poHticos como Temfstoc1es 
y Pericles. apoyundose en su poder ret6rico. Induso para perstl<1ciir 
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al cnfermo a tamar lIna medicina result a mas dectivo el buen oraclor 
que e1 medico. Gorgias, que en sus escritos t1'awba del poder tiranico 
del logos y del lute de la oratoria como «un poder magico can sus 
encantos hechiceros, que persuade y cambia las almas de los hom
bres» (Elle. Hel., 10), insiste agu! en esa capacidad de persuasion 
como «In mas grande de las casas humanas» (Gorg., 451d); con ella 
puede el orador «afirmar su propia libertad ante los tribunales y 
dominar a los demas en 1a ciudad» (452d). Pero Socrates replica que 
In superioridad del ret6rico sobre eI experto es solo aparente, ya 
que s6Io la tiene ante los ignorantes; ante los que saben prevalece 
siempre In opinion del tecnico. Por otro lado, el objetivo de Ia poll
dcn es la justicia, Ia dikaiosYJ1e. Y Gorgias se ve obligado, en el 
curso de Ia discusi6n, a admitir que tambien el orador debe ocuparse 
de 10 justo y 10 injusto; reconoce, a su pesar, que Ia ret6rica deberfa 
subordinarse a 1a moralidad. 

Enrol1ces interviene su disdpulo Polo para prodamar con reno
vados acentos Ia exceIencia de Ia retorica como teclme, ptestigiosa 
yaut6noma. 

En su replica Socrates niega el Gmlcter cientifico de In rct6ri
ca; Ia define como una simple empeiria 0 trilJe, una practica ruri
naria, encaminHda a obtener el aplauso de Ia mayoda ignorantc y a 
suscitar en ella emodones placenteras. Es un falso atte fundado en 
Ia adulaci6n; lisonjen los apetitos irrncionales de Ia mnsa y aSl obtie
ne esa apariencia de dominio, apoyada en la persuasion irracional. 
Es alga parecido al ane culinatio, arte solo npal'ente y dirigido a 
refinal' el placer. 

S6crates, de modo basrante il1usual en sus charlas, propone una 
dasiflcacion de los c1istintos sahercs, que atafien al cuidado del cuerpo 
y el alma. Hay cuatre que se dedican a Iograr 10 meior para 1a vida, 
dos respecto del cuerpo: Ia gimnasia y la medicina, y dos respecto del 
alma: Ia legislacion y b administtad6n de jusricia. La gimnasia man
dene el buen estado del cuetpo, como Ia legislacion es la ram a de Ia 
poHtica que se ocupa del orden del alma; In medicina trata de devol
verla salud al cuerpo enfermo, y la administrad6n de justicia restau
ra el orden social dafiado. Fl'Cl1te a estos cuatro sabel'es, 0 techl1oi, 
hay otros cuatra falsos sabel'es, sucedaneos 0 imagenes engafiosas, 
ddola, de las autenticas artes. A elIas corresponden una a una, en 
una especie de lisonieras y artificiosas val'iantes: a la legislacion Ie 
cOlTesponde In sofistica; a In justicia, In l'et6rica; a la gimnasiu, Ia 
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cosmetlca; y a la medicina, el «arte» cl1linario. Estan fllndadas en 
llna rl1tinaria experiencia, pew carecen de principios fljos y del cono
cimiento de 10 saludable para la naturaleza humana. Platon define 
la techne, como un saber bas ado en la naturaleza de su objcto, capaz 
de dar cuenta y razon de sus procedimicntos y ordenado a servir a Ia 
clisposidon optima de los objetos sobre los que recae. Nada de eso se 
da, piensa, en Ia retorica; pues, dice Socrates, «para mila retorica es 
respecto al alma 10 que es Ia culinaria respecto ai cuerpm>. A la tesis 
socratica de que Ia retorica es una parte de Ia adulacion, Polo no 
pllede objetar otta cosa sino que, C01110 ya dijo Gorgias, los orndorcs 
son gentes muy poderosas en las cilldades. 

La discllsi6n se centra ahora en torno a Ia idea de poder. Para 
Socrates no es poderoso quien hace cuanto Ie apetece l1i qulcn estll 
en condiciones de ejetcer despoticamente su dominio injusto. Polo 
dta como ejemplo de poder y feliddad a Arquelao, e1 tirano de Mace
donia 0, ejemplo maximo de podedo para un gdego antiguo, al rey 
de Persia; perc Socrates se niega a admitir esa felicidad fundada en 
la prestlncion de poder. Paradojicamente, Socrates defiende que solo 
el hombre justa puede ser feliz, y que es mejor sufrir injusticias que 
cometerIas, que no es 10 mismo hacer 10 que a uno Ie apetece que 10 
que uno quiere (puesto que de verdad nadie quiere sino el bien, y 
pot 10 tanto 5610 yerra pOl' ignoranda), y que Ia felicidad se funda 
en Ia educaci6n y en la justicia. Este tapido dialogo can Polo, prag
matico y de opiniones convencionales, resulta de una intensidad cst\!
penda. Cito unas Hneas: 

POLO: Seguramente, Socrates, que ni siquiera del rey de Persia 
dids que sabes qlle es fcliz. 

S6CRATES: Y dire la verdad, porquc no sc como amla dc 
cducacion a justicia. 

POLO: Pero, tQl1C dices?, (cn eso cst,\ LOda la fcJicidad? 
S6CRATES: En mi opinion SI, Polo, plies sostcngo que el que 

es bueno y homado, sea hombre 0 mlljer, es feliz, y que cl malvado 
e injusto es desgraciado. 

POLO: Entonces, segun ttl piensas, (cs dcsgraciado esc Ar
quelao? 

S6CRATES: SI, amigo, 5i cs injusto (Gorg., 470e). 

TIl comentario de W. Jaeger merece citarse pOl' su clnridad: 
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La posIcion que Platon aclopta ante d poder no es lampoco. 
pura y simplemel1te, la de conclenarlo sin mas eomo rcprobnhlc. 
En este terre no , como en los clelTIlls, In c1iah~ctica plat6nica enfoca 
c1 concepto analizaclo por ella en 5U aspeeto interior y 10 tTansforma. 
Polo entiende pOl' poder In capacidad del ret6rico 0 del gobcrnantc 
de haeer en cl Estado 10 que lTIejor Ie parezca. Socrates, en clmbio. 
parte del criterio de que el poder, para que cl hombre deb a aspirnr 
a el, tiene que constituir un bien real, y eI obmr como a llnll I1lcjor 
Ie parCl:ca, 10 mismo 5i se trata de un ret6rico que !ii se traIn de un 
tirano, 110 eOl1slituye ningul1 bien, puesto que sc basa en Ia r:ml!1 
(p. 521). 

Arrastrado pOl' cI acoso dialcctico, Polo, muy a pesar SUYO, acaba 
pOl' conceder a Socrates que es mejor sufrir injusticias que cometerlas 
y que resulta convcniente pugar cuanto mHes las penas pOl' los nhu
sos y delitos cometiclos con tal de «librarse del m:lyor mal, ]a injus
ticin». Polo, que habfa quericlo defender la dignidad ele fa rctorica 
al margen de la moral, ('st(l derrotado, y entol1ces Ie remplaza impc
tLiOSO Calicles. 

EI discurso apasionaclo con el que Calicles il"fumpe va a rcpJnn
tear clramaticamente Ia discusion sabre el pocler y In justicia. Calic1es 
aClIsa a Socrates de confundir a sus oponentes al emburullarles con 
sus preguntas, sin distinguir 10 que es justa en un sentido convel1-
cional y 10 que 10 es par naturaleza. La distincion sofistica era bien 
conocida; bien clara est(l ya en Antifontc. AI rCCOl1oce1' GOt'gins que 
cI retorico debe ensefiar que es justo y que no a quien 10 dcscc, y al 
admitir Polo que es IntIS feo cometet' injusticias que sufrirlas, ha 
cedido a prcsioncs convencionales. Pero Cnlicles rcchaza esa lTIorali
dad trnmposa del 1I0mos y defiende Ia justicia basada en Ia naturaleza: 
que en la lucha porIa vida debe naturalmcnte imponerse la VOIIlI1-

tad del m,ls fuerte. Las Jeyes ponen a mel1udo trabas a csa vo!untad 
de pader, prcclican una falsa ignaldad y vclan pOl' ]a protecci6n 
los debiles. Pero, aS1 como Herades roba los bucycs de Geri()n demos
tmndo un derecho basado en 1a pura fuerza, as! debe cl hombre supe
rior, pOl' naturaleza, imponer su voluntad, ciancio cm'so libre :l sus 

y aprovechando todo 10 util para el. De nuevo Caliclcs, Cil Sll 

teorfa del derecho del mfls fuerte, cquipara 10 bueno (pnra cI 
duo) con 10 agradable y placentero. Y acaba su inflamado alegato WI1 

una exhortacion amistosa a Socrates para que deie de dedicarsc a In 
filosofia, un pasatiempo impropio de sus aDOS. Calicles acepta d valor 
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cducativo de la fiIosofia para una ctapa formativa del hombre; pew 
fuera de esa cpom de formaci6n juvcnil Ie pnrecc una perversion 
digna de castigos y rcprimcncbs. Le advienc a S6cl'ates de cWln poco 
Ie serviria si Ie acusascn y no sllpiera defenderse. Esta aIllsi6n a In 
l11uerte de SCicrates anade un tono clram:hico al discurso. 

Socrates habra de cmplearse a fondo para rechazar cl ataCJuc de 
Calicles. La disctlsion es tensa, pero de argul11cntaci6n clara. En pri. 
mer lugar, puesto que 1a multitud es mas fuene que cualql1icr incli· 
vidHO, y eIla cs ql1iel1 impone las convenciOl1es del J1(JJJ!os, Calicles 
no puede dejm' de reconoccr que Ia moral impuesta pOl' 1a masa (que 
defiende como justa Ia igualdad y 1a mocleraci6n, y que es mas vcr· 
gonzoso cometer injusricias que sllfrirlas) es ya una moral del mas 
fuertc y, pOl' tanto, natural. En segundo lugar, vLlclvc Socrates a SLl 

tesis de que no es 10 l11ismo hacer ]0 que a uno Ie apetece, saciando 
SllS inftnitos deseos, que ]0 que uno quiere. EI placer no es cl 
bien; Ia voluntad es il'l'eductible a1 dcseo vora:?;. Socrates introduce 
una distincion entre «placeres buenos y malos» que Calicles tiene 

que ndmirir. Para precisar tal distinci6n se fequiere e1 saber de un 
tccnico en esa ciencia del bien y cl mal. Se descarta In fclicidad basnela 
en Ia consecucion de placeres, inclllso In I11ctrica de los placeres de 
que se hab16 en el ProtaRora.\', y propane como camino a In felicic1ad 
Ia busqlleda del conocimiel1to del Bien. E1 verdadero placer esta en 
conseguir el bien del alma. Plat6n opone clos tipos de vida: una que 

pretencle como l11etas el placer y el nplauso; a ella erifrema Ia vida 
justa y feliz del fiMsofo. S6C1'ates cl'itica cluramente a Jos mas famosos 
estadisras de Atenas: Pericles, Ciman, Temfstoc1es y Mi1cfnc1es, que 
se OCl1paron de enriquecel' y fortificnr la ciudad, pew no de ec1ncar a 
sns conciudadanos y los hicie1'On m,IS codiciosos, cobarc1es, charla
tancs y egofstas. Verdnclero polftico cs, pucs, el educndol'. Socrates 
se considcra un benefactor del pucblo atenicnsc, pero no Ie extrafiada, 
Ie dice a CnIictes, que un tribunal pudier:l conclenal'le a muerte. Recor
demos un parrafo de esc texto (521c-522a): 

S6CHATES: Creo que soy uno de los pocos menienses, par 110 

dedI' cI unico, que sc dcdica :11 verdadero nNe de la polftica y cI 
unico Cluc.1a pI'aetiea en estos tiempos; pero como, en todo caso, 10 
que cons.tantclllcnte digo no cs para :lgradnr, sino que buscn cI run
yor bien y no c1 mayor placer, y como no quicro cmplear esos 
rccursos ingcniosos que tu me aconscjas, no sabr;: que dedI: ante 
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un tribunal. Se me OelllTe 10 mismo qne Ie deda a Polo, que sere 
juzgado como 10 serla, UlltC un tribunal de ninos, un medico a 
quien aeusclra un pastclcro. Piens;!, en de que modo podrb 
dcfendersc cl medico pucsto Cll tal situaci6n, si Ie aCtlsara con 
cstas palabras: «Nifios, estc hombrc os ha causado muchos maks 
a vosotros; a los 111:15 pequenos los destroza cortantio y quemando 
sus micmbros, y os hace surrir cnflaqucciendoos y so[ocandoos; os 
da his bebidas m:is a111argas y os obliga a pasar hambre y sed; 110 
como yo, que os hartaba de toela clase de rnanjares agl'adables». 
(Que crees que podrfa decir cl medico pucsto en esc pcligro? 
o bien, 51 di jer;1 ]a verdad : «Yo hada todo eso, pO!" vuc:stra 
salud», (cwlnto crees que protcstarian tales jucces? (No gritnrlan 
can toc\as sus fuerzas? 

Can tan profelica alusion concluye el coIo(!l1io eomo tal, pem 
Socrates afiade como colo[On un mito sohre el destino futuro de las 
nimas, reeompensadas en el milS alIa segun sus mcritos. Es un mito 
de ecos 6rGe05 y pltng6ricos l'eelaborados pot Platon. Como sus 
paralelos (e11 Fet/dn y Reptiblica) niude a una sa11cio11 ultramunclana 
para cl nIma, responsahle de la elcecion de una vicb. Esa bah'csts 
hiotl se petflla ya aquf C01110 el tema central de Ia etica. La dialcctica 
ha servido p,lra c\cs<.:l1mascarar las falsas pretensiones de los n~rores 
cuando cl mito viene a ins111hr con nuevos animos In conviccion 
socratica de que cl cuidado del alma, Ia dedicaci6n a la vercladera 
paicleicl y In bus(!l1eda del Bien y Ia Justicia conducen a una cm[dimo
nia trascendente. 

5. LA «REP1JBLICA»: UNA ClUDAD JUSTA E IDEAL 

EI c0111iel1Z0 de 1a Rcpttblica (es decir, ellib1'O I, que se supone 
pudo ser compucsto antes que los demas, como un diMogo breve) 
cnlaza muy bien con cl Gorgias, Tamhien aqul 10 que se discute cs 
cl valor de la justicia. E1 oponenre de Socrates, el violento Traslma· 
co, 110S rccuertla cl impctuoso Calicles. Sostiene con pasion una tesis 
dnica y pesimista: que In justicia estu dictada pOl' los que detentan 
cl poder en intcres propio. Conviene precisnr bien esta posicion de 
Tmsfmaco, sofista prHgmatico y renlista. 

clucida el concepto de juwclU del modo siguientc. 
No considcra que «jus to» significa «10 que sirvc de intcres al mas 
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[uerte», pero S1 cree que, como hecho historico, gobernantes y cIases 
gobernantes inventaron el concepto y las n01'mas de justida para 
servir a sus propios propositos, y que de hecho es ml15 provechoso 
hacer 10 injusto que 10 justo. El sondeo inicial de Socrates sobre la 
posicion de Tras.imaco recuerda mllcho al Gorgias, Cllestiona el 
concepto del «mas fllerte» como 10 habfa hecho antes, y sostiene 
que la t&bne del gobernar, segun la analog.ia can 1a tee/me de Ia 
medicina, es para beneficio de los pacientes, no de los medicos, y 
gobernar, porIa tanto, debe ser en beneficio del pueblo y no de los 
gobernantes (A. MacIntyre, p. 43). 

Como can Calieles, tenemos 1a sensadon de que Socrates derrota 
diahScticamente, pero no refuta del todo, a Trasimaco. Lo que SOcra· 
tes afirma que «debe sen> es distinto a 10 que de hecho «es», y en 
el plano de 10 realia resis de Trasimaco mantiene una amarga vigen
cia. Para dar contundenda y amplia perspectiva a su concepcion de 
la dikaiosyne y la dike, el sentido moral de 1a justida y 1a justicia 
111isma como sistema social, Platon ha de constl'llir Sil modelo ideal, 
lIna politeia muy distinta a las democracias u oligarquias 0 tiranias 
de Ia epoca. Con b tem!a de las ideas ya desarrollada -como se ve 
en el Menon y el Fedon ya compuestos- y con un enorme dominio 
de In expresion literal'ia -junto a esos dialogos tambien el Banquete 
yel Fedro pertenecen al11115mo periodo-, Platon nos da en la Rep,l· 
blica una magnHica sfntesis de su filosoffa poHtica y de su ideologfa. 

La Repttblica es pOl' su mismo enfoque el mas ampIio de los 
Di(t/ogos de Platon; tan solo Sil obra ultima sobre las Leyes rivaliza 
en extension con ella. En sus diez libtos (que vieneh a SCl' unas 
400 a 500 paginas en una traduccion actual) trnta de multiples moti· 
vos, pew los temns fundamentales son: Ia constitucion de In polis 
y In eclucncion, es decir la politeia (como el 111i51110 titulo indica) y 
In pairieia (a Ia que estan dedicadas muchas paginas del tratado). Hay 
en el enfoque pIatonico duras y precisa5 criticas a 1u situation real 
y una revolucionaria propuesta ideal, que contrasta con esas condi· 
ciones l'eales. E1 tema inicial de In obra es, como en el GOl'gitts, el 
de Ia busquecla de 1u justicia, la dikttiosyne, ligacla a la felicidad no 
solo del conjunto, sino, ante todo, del individuo. En 1a Rep"blicil 
clliminn la teorfa politica de Platon, y conjuntamente nos oft-ecc una 
aC<lbada concepcion etica y psico16gica basad a en la teorfa de Jas 
ideas, plenamente desarrollada. 

£1 proyccto polftico de Platon es c1aramente lltopico e idealist:!; 

til 

es una eonstfuccion mentnl e imaginarin que sc propone como para
digma, un modelo tearico al que un gobernantc ilustrado tonxmi 
como referenda ideal y patr6n de excelencia. Es la constituci6n c1vica 
que c! fi!6sofo construira en Sll interior. In Reptih!iccl, 592a, Glau
can comenta a Socrates que el filosofo «no quena dedicarse a los 
asuntos politicos», Y Socrates replica: «No, jpor el perro! , tomara 
parte activa en los de Sll ciudad interior, y tal vez no en los de SIl 

dudad patria, a menos que se Ie presente alguna favorable ocasion 
divina». Glaucon responde: (,ComprenJo; te rdieres a In ciuJad ellyo 
plan hemos trazado y que 5610 existe en l1uestra exposidon, pues 
no crco que haya otra semejantc en ningun lugal' del mundo». Y So
crates: «Pero tal vez haya un modelo de esa ciudad en el cicIo para 
el que C}uiera contemplarlo y gLliarse de aCl1erdo con cl. POl' 10 de
I11l1S, poco importa que esa ciuJad exista 0 deba existir algtin dia, 

derto es que en ella, y s610 en ella, consent1ra en aclWlr (d 
fi16sofo)>> . 

Como sefiala Cassirer, Platan no trata de presentar un 
«mcjol'» -una cuestion ya discutida par oU'os antes, y rcplanteada 
con madura critica pOl' Aristoteles en su Politictl- sino <((::1 Est::1do 
ideal», 10 ellal es fundamcntalmente distinto. De ncuerdo con cstc 
principio, Plat6n tuvo que rcchazar cllalquier intento puramentc pr:k
tieo de reforma del Estado. Su tarea era lllUY distill!;!: cl lcnL! (Jill' 

cOill/Jrcnder al Estado. 

No puedo aceptar -dice Cassircr- b tesis de Jaeger 
la eua! PlatOll considero a Ia Repllblica la «verdadcra patria del 
filosofo». Si ]a RepllblicCI significa «cstado terrenal», cste juicio 10 
contradice d propio Plnton, Para el, 10 mismo que para san Agus
rill, eI hogar del filosofo era 1a clui!IIS divillil, y no la cwitds larella, 

Pero FInton no permitio que estn telldencia religiosa inf1uyera en 
su juiclo politico. Se convirtio en un pensador polflico y en un 
cstadista, no pOl' inclinaci6n, sino pOl' deber, Y estc deber In incuictJ 
en el :inimo de su 616sof05. Siguicndo su disposidon, e110s hubieran 
prcferido con ll1ueho la vida especulHtiva a In politica. Pero hay 
quc inducirlos a que bajen a tierrH y, 5i es necesario, oblignrlos 
a que participen en In vida del Estado. El fil6wfo, cl hombre que 
mantiene siemprc eomcrcio con Jo divino, no ncccdera Licjhm~nte 

it rcgrcsnr n la liza polltica. 
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Y aquf se cita un panafo claro de la Reptiblica, 500, en el que Platon 
dice: 

Quicn csta dcclicado a contemplar las esencias verdacleras eal'cce 
de ticmpo para humillar su mirada hacia los negocios de los hOI11-

bres, participar en sus disputas y contracr sus envidias y sus odios. 
Contempla un mundo a1'moni050 y perenne, en cl que gobierna Ia 
razon y nada puede danar a nada. ... Asf cI iilosofo, al eonvivi1' 
con 10 divino y 10 ordcnado, se haec, a su vez, ordenado y divino 
hasta dondc eabe en 10 humano ... Suponiendo, cntonees, que se 
vea obligado a moddar a otros adel11(ls de S1 11115mo y a reproducir 
en la vida publica y privada de sus semejantes 10 que conte111pla 
ahl arriba, no Ie £altara pcricia para promovcr la justieia, Ia tem
planz:! y toclas Jas dcm~ls virtudes civiles. 

Pew este tema, c1 de Ia constitucion ideal y la intervenci6n de 
los £1l050fos al frente de 1a politica, como tecnicos de In construccion 
cIe 1a jllsticia, es solo el leitmotiv de una obra que abarca mucho 
m~ls: una moral, una metaHsica, un tratado de sociologta, una filosoHa 
de Ia historia, una psicologfa y un teOrla de In educacion, y todo ello 
relacion,ldo en una compleja e5trucrura. Esa complejidad es uno cIe 
los rasgos mas sobresalientes de esta brga disquisicion disfrazada 
de dialogo. La Repllblica ha de set consideradn ---como el titulo m1s
mo nos invita a hacerlo- como un tratado polftico; sin embargo, 
apenas un tercio de 1a obra cabe en tal apartado. La exposidon de 
Socrates, p01'tavoz de todo un coherente ideatio platonico, va de un 
tema a otro con fluida decision: de Ia tesis de que la justicia es 10 
mas conveniente para el indivicIuo a Ia de In construccion de Ia ciu
dad perfecta, doncIe Ia estructura social, con sus tres clases organi
zadas segun su fundon laboral, refleja Ia estructura tripartita del 
alma humana; pas a luego a damos un teOrla del conocimiento (can 
el famoso simil cIe In caverna) y de Ia educad6n, y mas tarde a un 
estudio analitico de las cIiversas fo1'mas de gobierno y sus degrada
dones historico-sociales, y se concluye el dialogo con nuevas obser
vaciones sobre Ia educacion autentica -censll1'ando 1a influenda tra
dicional de Ia poes1a- y con un euidado mito acerca de In responsa
bilidad etica de eada persona en Ia eleccion cIe su forma de vida. 

Quiero recordar unas lineas de W. Jaeger sobre este punto: 

La RCpllblica no es una ohm de derecho politico ni 
administrativo, de legislad6n ° de polftica en el sentido actual. 
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PlaLon no parle de un pueblo histotico existente, como cl pueblo 
de Atenas 0 el de Espana. Aun cuando sc reJiere de un modo cons
CIcnte a las condiciones vigentes en Grecia, 110 sc srel1te vinculado 
a un determlnado suelo ni a una ciudad dcterminada. No sc alucle 
para nada en Sll obra a los funclamentos £lsi cos del Estado. Dentro 
del marco de la obra a que nos refcrimos, esto a Pluton no Ie inte
resa, ni en un sentido geologico 11i en un sentido antropologico .... 
En Ia Reptiblictl no se describen estos aspectos de 1a vida del Esta
do, ni su autor considera necesatio establecer alguna norma sobre 
ellos. Quedan simplemellte elimillados como cosas accesorias. En 
cambio, los debates sobre la poesia y la ll1usica ocupan libros ente
ros (los 2-3); el problema del valor de las cicncias abstractas 
(libros 5-7) se coloca en Iugar central, y en ellibro 10 se vuelve a 
examinar desde nuevos puntos de vista el problema de la poesfa. 
Una exccpcion aparente a 10 que declmos es la investigaci6n de las 
{mmas de gobierno en los libros 8 y 9. Pew 51 nos fijamos atenta
mente vemos que no hay tal excepcion, pues cl filo;;ofo considera 
las fOl'mas de gobicrno solo como expn:sion de divel'sns actitudes y 
fOl'mas dd alma .... En ultima il1Stancia, cl EstaJo de I)latoll versa 
sobre el alma del hombre. Lo que 110S dice acerca del Estado como 
tal y de su estructura, Ia llumada concepcion org[lnica del Estudo, 
en la que muehos ven la verdadera mcdula de la RefJllblica plato
nka, no delle mils funcion que preselltl1rnOS «la imagen refleja 
l1mpliada» del alma y su estructura. Y frente al problema del alma, 
Platon no se situa tampoco en una aetltud primariamente teorica, 
sino en una actitud ptactka: en la actitud del mode/ado]' de (Itmas. 
La formacion del alma es la pulanca pOl' medio de la cual hace 
que Socrates mueva todo cl Estado. El sentido del Estudo, tal como 
10 revela Platon en !:itt obm fundamental, no eli otro que el que 
podiamos esperar despucs de los diillogos que 1u preceden, cl Pro
tagoras y el Gorgias. Es, 5i nos fijamos en !:itt superior csencia, cdu
cadon .... En In comunidad-Estado, Haton csdarece filosoficamente 
una de las premisas permancntes que condicionan Ia existencia de 
In paidela griega. Pero al mi51110 ticmpo coloca en primer plano 
-bajo 1a forma de paideia- aqud aspecto del Estado cuyo des
Cl1ido constituye segun d la ntzon principal de la desvalorizacion 
y la degeneracion de 1a vida poHtka de Sll tiempo. De estc modo, 
Ia politeia y Ia paicieia, entre las que ya por uquel entonces mucha 
gente debia de n::conocer solo relaciones lIluy vagas, se convierten 
en los puntos cardinules de la ohm de Platon. 

La construcci6n de una sodedad justa csta unida a 1a educacion 
del ciudadano para 1a justicia, que se reuliza en In configuraci6n anno-
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nica del cuerpo social, cuando cada uno ocupa el puesto que le 
corresponde segun su capacidad espiritual y fisica. La division de los 
dud ada nos en tres clases es una tripartici6n funcional, que esta a1 
servido de la felicidad de todos, que se Iogra en esa salida rid ad 
general. 

Quien ha advertido la intencion educativa de Platon, can su teo
ria de un conocimiento idealista y una etica orientada hacia valores 
absolutos, no se extrafiarii de que el fi16sofo rechace todo relativismo 
y liberalismo. EI liberalismo se explica sabre 1a base de una teoria 
relativista de la etica y desde la creencia en la subjetividad del cono
dmiento y en la igualdad de los dudadanos par su capacidad intelec
tual, supuestos que Platon niega. La democracia ateniense, basada 
en 1a admision de tales supuestos, hab1a llegado a una torpe promis
cuidad y un extravlo colectivo, que en opinion ele Platon, la aparta
ba decididamente del Estado justo, en el que cada persona se halla 
en el puesto y funcion que Ie corresponden segun su capaddad y 
disposicion natural. Segun Platon, los hombres no son todos iguales, 
n1 mucho menos. Unos han nacido para sel' filosofos -y a eIIas 
compete el conodmiento y la direccion de los asuntos comunes-, 
otras han nacielo para guerreros y otras para trabajadares (eampesi
nos, artesanos, etc.). En la nave del Estado los filosofos, con 1a vista 
puesta en las Ideas, y en la Idea suprema del Bien, marcan el rum
bo de 1a travesfa, y s610 asi la nave arribara a un puerto, ordenada y 
felizmente. Pero no para felicidad de unos pocos, sino para Ia feli
ddad de todos. El buen ordenamiento es el fundamento de la jus
ticia, y el buen funcionamiento del conjunto social conduce a la 
eudaimol1ta. 

La construccion de una sodedad justa esta ligada al tema de Ia 
educaci6n del ciudadano para 1a Justida, que es Ia armonia del cuer
po social, donde eaela uno ocupa el puesto al que Ie destinaba, segun 
piensa Platon, su naturaleza. Para exponer de un modo pliistico, car a 
al eonjunto de la poblacion, Ia divisi6n de Ia sodedad en tres esta
mentos: fi1650fos, guardianes y obreros, Platon recune a 10 que eI 
llama una <moble ficciom>, y «un relato fenicio», una especie de mito 
inventado ad boc. Segun este breve relato, narrado en 414d y 5S., en 
el libra III, de la tierra habrian surgido ya los hombres creados can 
diversa naturaleza: los unos con una pordon de oro en su interior, 
los otros can algo de plata, y otros con una parte de bronee. Platon 
recoge asi una alusion al viejo mito de las distintas razas de hombres 
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segun las epocas que cuenta Hesiodo, pero la aplica a los diversos 
tipos de hombres dentro de una misma sociedad hist6rica. Se trata 
de un mito de intendon pedagogica, una argucia maquiavelica, 
que para el fi16sofo no deja de reflejar la verdad. La palabra griega 
pseudos, que Platon emplea para calificar tal relato, significa 'mentira' 
y tambien tficci6n'. Algunos comentaristas modernos se han escan
dalizado de que el fil6sofo recuna a tales medios para exponer su 
doctrina. Pero se trata de un recurso pedagoglco; cl mito simplifica 
y aclara una conclusion filosofica, como en orros dialogos del mismo 
autor. 

Como hemos anotado, esa division tripartita de la sociedad cs 
una division funcional -a Ia que no serfa dificil cncontrar paralelos 
historicos, par cjemplo, en la primitivu sociedad indoeuropea, segun 
las teorius de Dllmezil, 0 en la dasificacion altomedieval de los 
oratores, bellatores, lahoratores, 0, segun B. Russell, en Ia sociedad 
bolcheviqlle, donde a los fi16sofos corresponden los dirigentes del 
partido, y a los guardiaues los miembros del PC, militares y poll
cias-, que no se justifica par el nacimiento en una detenninada clase 
economica, sino porIa capacidad lntelectual diversa de los ciuclada
nos. La educacion es el factor eseudal en la conformacion de Ia 
estructura social; pero Ia educacion opera sobre esa diversa base 
natural de los talentos de los ciudadanos. 

Esta division en tres estamentos no perjudica la cohesion dvil, 
sino que refuerza la soliclaridad dudadana, al destacar que la colabo
radon de mdos es enteramente necesal'ia para la felicidad colectiva. 
La dudad quedara bien regida cuando todo el munclo ocupe su 
puesto natural y realice sus funciones propias. Tamblen el filosofo 
tiene que sacrificarse para OCllparse de regir la ciudad, aun cuando 
otras tareas ID!IS abstractas, como la contemplacion, Ia mctaHsica, y 
:lcaso la mistica, Ie tienten mas. 

Platon trata con menos In teres de la sustentacion economica de 
esta sodedad. El estamento productivo es el tercero, al que menos 
hay que educar, porque requiere de pOI' S1 menos cuidados espiritua
les. En cuanto a los dos estamentos superiores, deben cifrar su £eli
cidad en e1 bienestar colectivo. POl' ello quedan abalidos, para estos 
dos estamentos, aquellos intereses particulares que pueden distorsio
nar su scrvicio comunitario, como son la propiedad privada y la 
familia. AS1 pastula Platon un sistema comunista sui gelleris. (Con 
claras diferendas frente a sistemas modernos, como analiza COI1 pl'e-
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dsi6n Alfonso Ortega en su libra Platau. Primer COlllUll/smo de Occi
dente, Salamanca, 1979.) 

Tampoco el sexo supone una barrera en la dasiucadon social. 
Platon admite que la mujer puede tene!' las mismas capacidades inte
lectuales que el hombre, y solo con respecto a su propia condicion 
espiritual debe Ia mujer quedar situada en Ia estructura sociaL La 
misma educadon deb en recibir los hombres y las mujeres. Y de Ia 
educacion de los nUlos y de Ia formadon genetal se encarga c1 Esta
do, que tambicn sigue una politica «radonaI» en la orientadon de 
enlaces matrimoniales para mejora y mantenimiento de Ia «raza». 

Sin entrar aqui en Ia discusion detallada de ninguno de estos 
puntos, sefialemos que cran muy opucstas a Ia practica tradidonal 
de Ia sodedad griega, y, mas en concreto, de 10 normal cn Ia demo
crada ateniense de Ia epoca. En Atenas todos los ciudadanos eran 
libres e iguales ante la ley y Ia administradon civil; Ia educacion era 
un asunto privado -aunque ya algunos sofistas habfan propugnado 
una educacion general y publica, y algun intento se habia hecho en 
tal sentido, pOl' ejemplo, en Ia colonia panhelcnica de Turios-, y Ia 
distincion de tareas y de educacion entre hombres y mujeres era un 
rasgo definitivo y marcaelisimo. La abolicion de la propiedad privada 
-como Platon propone para los gobemantes y los guerreros- resul
taba, sin duela, alga notablemente revolucionario, par mas que algu
nos extremistas pudieran haber pensado ya en algo parecido. Es 
curioso que Aristofanes, en sus comedias Lisistrata y La tlsamblea de 
las tlttljeres, hubiera planteado ya temas parecidos HDOS antes de 
Ia R.epttblica, 10 que sugiere que la discusi6n sabre ellos estaba en el 
ambiente. Pero 10 que el comedi6grufo expOl1e como un «mundo 
al reves», como desproposito que sirve a mover Ia risa pOl' elispara
taelo e imposible, aparece en Platon como una propuesta seria, aun
que utopica ciertHmente. 

Esa mezcla de l'asgos revolucionarios, que ai lector modemo Ie 
pal'ecen unos progresistas, como el comunismo y el feminismo igua
litario, y otros reaccionarios, como la division en estamentos (que 
no es una division fundada en clases ni en «castas», ni tiene nada en 
comun con una oligarqllia 0 aristocracia tradicional, basad a en la 
sangre 0 en el dinero), dan a la propuesta platonica un marcado aire 
de utopia, pOI' la distancia que media entre los sistemas reales de su 
epoca, de su entomo historico, y esta construcdon ideal expllesta pOl' 
Socrates en el dhHogo, sorprendente para sus interlocutores. 
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Ya PInton se prcguntaba sobrc las posibilicJades de rcalizaci6n de 
tal gobicrno y, seguramente, no contaba con su aplicacion historica 
pr6xlma como aJgo fJeiL SUCCSIVOS Ie llcvaron a dcsarro-
llar un mavor csccprici:imo, y a cslc las corrccciul1cs prc-
sentes en las :11 esquema idc:11i:::ta SOil muy indicallv,l:; \' Sill

tomllticas. 
La conexi6n entre eticn y polftica se rel1eja en la corrcspondeneia 

del bien final del indivicluo y 1a colccrividad. Como sefiala .T. Fer
gw;on, «aunque PInton ha sido acusado de subordinar ct individllo 
al Estado, de heeho subordina cl Est-ado al inclividllo. TIl tem<l de In 
Rc/!{(blica es la busqueda de la jllsticia en el inciividllo, y c! examcn 
del Estado se emrH'ende para anojal' luz sobre cstC». 

La aparente stlbordinaci6n al Esrado sc justifica porque cI esque
ma de Ia clasificacion social cstd tl'nzaclo pOl' analogI::! con la consti
tucion del alma humann. Hayen esta, como ell In dudad, t1'CS 

elementos: intcligencia (HOUS), eanktet (t1J)ll1uJ.I') y dcseos (cpitby
mlai), y segun In prepondel'ancia de lIno n otro factor nsignn Platon 
e1 Iugar que n Glcla individuo con-esJlonde en 1a estruetUl'a :-:ocbl. 
Tanto en e1 alma como en Ia sodedad civil hay conl1icro y lucha 
(stasis) si los elementos no cstdn bien ordenados. La raZllt1 debe 
dirigir, cI valor protegei' y los apetitos mostrnl'SC obedientcs 111'0-

ductivos. Scgun se imponga 1a razon, cl caracte!' 0 los cI alma 
y cl individllO a uno u otTO tipo: a ]a clase de los fil6sofos, 
a 1a de los guerreros, 0 a la de los trabajaclorcs. Cad a c1ase tiene StI 

propia vinud: ]a pboncsis CCOl'dlll'a') es 1a de los dirigentes, In 
amlrela (cl 'v:1101") la de los gue1'l'eros, y In sOjJhro.l'vllc C(crnpbnzn' 
y 'moc1eracicSn'} ]a de los trabajadores. PInton sc cuida en detallar ]a 
cclucaci6n de Ins dos ptimeras cInses; Ia tereera, destinacla a obec1ecer, 
Ie l11el'ece mucha menor atencion. Lo que deja claro es qne si caela 
elcmento cllmple 1a fUl1cion que Ie cs propia, 1a comunidad y los 
individuos l'ealizadn 1a justicia (dfke y dikCliosYllc) y logradn In 
felicidad. 

ensamblaie de 10 social y 10 cspiritual, de la j10lis y ]a 
psycbe, es uno de los hilos fundamentnles de In trama de h Polltcia. 
El estudio cxcclentc de T. J. Anderson, Polis Clild jls)'cbc. A motif in 
Plato's Republic, 1971, 10 propone como ejc de In ohm; aunquc 5610 
en los libros II, III y IV, y Iuego en cl VIII y IX, con otro enfOt]llC, 
l'esulta el tema dominante. Ya muchos otros antores 10 habfan scila
hdo, aunque Anderson 10 hay a analizado mds dctalladamentc ( 
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pot ejemplo, sefiala que eI paralelo alma-ciudad aparece nada menos 
que 66 veces en el texto). 

Como A. Koyre apunta: 

La ciudad no es (para PIaton) un conjunto de individuos, sino 
que forma una unidad real, un organismo espiritt/(Il, y de ahf que 
entre su eonstitudon, su estruetura, y la del hombre, exista una 
analogfa que haee de 1a primera un verdadero !intbropos en grande, 
y del segundo una autentica politeia en pequeno; de modo que, 
como esta analogfa descansa en una clependencia mutua, es impo
sible estudiar al hombre sin estueliar, a Ia vel':, In ciuc1ad de In que 
forma parte. La estructura psieologica del individuo y Ia estructura 
social de Ia ciudad se correspond en de una manera pctfccta, 0, con 
terminos modemos, In psicologfa social y Ia individual sc implican 
mutuamente. 

Si en e! EstacIo pIa tonica el individuo tiene restringida su libet
tad -fundamcntalmente par su adscripcion de pot vida a una dase
y negacla Ia posibiliclad de innova1' 0 de cambial' de status, eso se 
justifica pOl'que el Estaclo csta conformado a su medida justa yael 
no Ie queda mas paper que el que Ia politeia Ie acljudica. Como 
apunta Adkins, acaso para un griego esto resultaba menos violento 
que para un ciudac1ano modemo, ya que el sel' 'bueno', agath6s, 
depencIfa menos de las buenas cIecciones que de los buenos resulta
dos. Hay, pues, una cierta perspectiva utiIitaria, donde cI fin objetivo 
es e1 bienestar comun y el funcionamiento optimo de Ia polis como 
organismo. De algun modo Platon traspone Ia maxima aristocratica 
de que «cada uno haga 10 que Ie es propio» (hI heautou prtlttein) 
a un nivel superior de radonalidad. La arete no es ya la de Ia nobleza 
de sangre, ya que las castas estan basadas cn las capacidades natu
rales de los individuos. Pete es diHcil aclmitit que el funcionamiento 
de una sodedad asf puecla realiziltse fuera de 1a utopia sin caei' en 
degradaciones y terribles riga res. 

En el Estado ideal, que es una «idealizacion del EstacIo», los 
filosofos-guardianes detentaran d poder, los gllerreros-gllardianes ve
bran pOl' Ia defensa de Ia dudad y 1a justicia, y los trabajadores 
obedeceran. Entre los guardianes qllcdan abolidas Ia ptepiedad priva
da y la familia, de modo que la ambicion y la codicia, Ia ansiedad 
pOl' poscer siempre mas y el egolsmo, causas de continuas disensio
nes, desaparecclun. Los fi1650f05 gobiernan en cuanto reconocidos 

PLAT6N 

expertos de esa poHtica que consiste en realizar 
contemplan los pat"adigmas ideales y In idea del .l.J'!'f.'"H;."'ll:" 

el sol que ilumina a las otras. Han llegado al 
conoeimiento (en Ia famosa eseaIa: eonjetura / er(!enCla 
to I intuicion = eikasfa I pIs/is / ditlnoia I noesis); son como as que 
tras contemplar eI mundo de las esencias reales, las Ideas que son en 
SI ml5mas, vuelven a la Caverna a ilustral' a sus eompafieros, reteni
dos pOl' su encadenamiento a un mundo oseuro de mel'as apariendas. 
Su gobierno es antoritario, y no van a ceder a pactos n1 stlgerencias 
de Ia ma5a de SllS subditos, que, pot" 10 demas, Platon sllpone sed 
feliz en S11 50mi:;ion y obediencia, realizando aSI su virtud prophl, la 
templanza 0 sophrosyne. Es una imagen de una 50dedad cerrada, 
aunque no totalitaria. Los que gobiernan 10 hacen por su saber y su 
educacion superior, como los maestros en las artes 0 las dencias; 
seria absul'do que se comportaran de otro modo, LI.JS filosofos cum
plil'an con su debet, aunquc tal vez preferirfan dedicarse a una teorfa 
mas libre de cat'gas. 

La division de In poblacion en tres clases (que resulta de la 
subdivision de los gual'dianes en filosofos y guerreros) tiene un claro 
valor funcional, como se ha dicho. Se basa en la «division del tra
bajo», cs decir, en la especializacion de determinadas personas en 
una tarea propia. Pero tambien aqul Platon ha extremado sus pl'Opias 
convicciones. Sin dud a resnlta convenicnte para el progreso tecnico 
que el trabajo sea especializado y que los diferentes profesionales 
persistan en una tarea propia. Pero resulta exagerado, partiendo de 
esas diferencias animicas, estableccr un regimen de castas y encajar 
a los individuos para toda su vida en una de elIas, como especiHlistas 
natos y perennes. Los guardianesfilosofos dcvienen una especic de 
funcional'ios supremos de Ia nomenclatura, y los guerreros una casta 
de militares de profesion, una tl'iste noveclad en Grecia, 

Justamente, segun afirmaba ProtUgoras, el profesionaIisl11o no 
podia aplicarse a1 terreno de Ia poli'tica, donde todos estaban cap ad
tados para opinar, pOl'que todos posefan sentimientos mornles y sen
tido de 10 justo, aMos y dikaiosyne, Platon se siente ahora en posi
cion apropiada para contl'adecirle. Al establecer distintos grad as de 
conocimiento, y afirmar que solo unos pocos poseen el superior, que 
dene par objeto una ciencia edca normativa, que culmina en 1a Idea 
del Bien, desaloja de la esfera del poder polftico a quienes se orien
tan solo pOl' las crcencias y opiniones (aunque en algun caso pucdan 
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set acertndas y verdadems) para cncomendar esa fllndon a los que 
poseen una recta episteme, un conocimicnto cientffico, del Bien. La 
opinion y Ia creencia (d6xa, 1)ls/is) vcrsan sobre 10 sensible, fugaz 
y mutable; ],1 (' f1;slt~l7Ic se asienta sobre 10 sistem6tico v pe1'el1l1e. 
Ese conodmiento radona! enCl1entta su objeto en las Ideas, y as! 
csl,l par endma de 10 mumble Y l"eIativo (ese ambito de 10 sensible 
de Herac1ito Y Protagoras). Radicalmente opuesta a las pdcticas de 
Ja democracia atenicnse, 1n utopIa plat6nica se afil"ma en el supuesto 
de Ia dcsignal capacic1acl nntmni de ]05 hombres. 

No podemos dejar de nclvertir como Plat6n neva sus principios 
te6dcos hasta SllS uItimas consecuencias, sin concesiol1es. En eso es, 
como alguien ha apuntaclo. un pensador no polftico (\V. A. R. Leys) 
o antipoHtico (F. SpaJ·shott). Como sefinla A. Heller, «Platon se 
oponfa moralmente a 1n sociedad de su momento; ]a despreciaba 
incloso, In consideraba deptavada e infeliz. Pew su rechazo reviste 
ahara un car,lcter gnoseo16gico Y onto16gico: e1 munclo detestndo 
quedara l'edudclo a apatiencia, In edca oelinda seta calificnda de sim
ple opiniom> (p. 110). 

Ha posmlado que ta111bi611 en cticn y poHtica cabe U11 saber obje
tivo; una teclJ1te dominada par UI10S pocos. Al ac1mitir ese ambito 
como dominio de cienda, en gran parte apoyandose en unas anaIo
glas abusivas, otmga a esos expertos un poder decisivo en la sode
dad. Como R. Bambrough ha notado, Platon no nclvie.rte que el piloto 
que dirige el barco no decide cual es el puerto al que van los viaje
tos; son los propios pnsnjcl'Os quicnes detcrminnron el fin de su 
viaje :11 tomar el barco. 

Para esa soIuci6n a ]05 males de In po11tica, Platon ha tenido 
que dar un «salto a In transcendenda», apoyandose en sus teorfns 
psicolOgicas y gnoscologicas. Tocla esa pl'Opuesta utopica se sostiene 
sobre un trasfonclo metaffsico. Los similes de Ia Reptthlica sobre el 
sol y ]a Idea del Bien (504e-509c), sabre Ia Hnea segmel1tacla 
(509c-51le) y e1 mito de In Caverna (514a-518b) exponen pIastica
mente su tesis de la superioridad en el conocimiento de t1l10S pocos, 
C01110 la base de esc derecho al poder. 

La Idea del Bien es el fundamento de una etiea prescdptiva que 
los filosofos cstan encargaclos de administrar para una sociedad re
construida a tal efceto. No hay propuesta de reform as sobre Jas cons
tituciones yn existentes, sino un proyecto revolucional'io de cons
truir una nueva politeia. 
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El lector de In Rcp"blica puede sentirse un tnnto sorprenc1ido 
ante b enorme clist:111cia que hay entre el proyecto ut6pico y ]a posi
hilidad de aplicacion del mismo en una ciudacI de Sl1 ticmpo. Pero 
cs prnhab1e qne eso no Ie preocupata demasiado a PIaton. Como ha 
dicho Gut-hrie, «esencialmente Ia Replrbliccl no es una pieza de 
teotfa poHtica, sino una alcgorfa del espfritu humano individual, de In 
lJsw·M». Reflcja llna ciudad a 1a medida del alma de Platon; h ciu
dad en In qne c1 ft1<5sofo, a difercncia de 1a Atenas real en ]a que 
Ie toco vivir, podrfa hnber cnmpJido SLl misi6n de educnllor y estn
disln. Hayen esa utopIa, como Guthrie sefiaJa, un eIcmcnto autohio
gnlfico: 

cspejea d conl1icto en Ia propia psycbe de Pl:lton. Negandnsc a 
entl'nr personnlmente en poHtica, sc sinti6 avergnnzado de Sll l'CllUn

cin, y as! desarrollo la cmiosa tCOrla de que un fihSsofo pod fa no 
tomar parte en b poHticn de cualquier ciudad exisrente, sino s610 
en 1:1 de una ideal. v, al mismo tiempo, quc eSa ciuc1ad ideal no sc 
rcalizarfa nllf1Ca hastn CJUC los filosofos sc decidieran a tomnr parte 
en Ja poHtica. 

Pem 10 que impulsa a Platon a SlJ propucsta utopica no es una 
ambicion de poder, sino una nostalgia del orden justo, suscitnda par 
su propia expcriencia historica. 

Sobre 1a consigna de los reyes ft16sofos quisiera rccordnt una 
precision de M. Heic1egger: «Estn fmse no significa: los profesores 
de fil050Ha deben dirigit· los l1egodos de Estado, sino: las l'e1acioncs 
fundamentales que mantiencn y determinan 1a vida comunitaria tie
nen que ser fUI1c!aclas en e1 sal1er rmtcntico». 

La composicion de ]a Refit/Mica corresponde a b etapa de p1e
nitud del pensamiento y 1a expresion litera ria de Plat:6n; 10 que los 
}~riegos denominaban su akme, cumplidos yn los cuarenta anos. El 
fi16sofo ha vllelto de su primer vinje a Sicilia, amargn expcrienda 
c1csc1e e1 punla de vista de su afan poll tko, pero sin duda muy fruc
tHem en cuanl0 a In ampIiadon de sus contactos can los drculos 
pitag6ricos del Sur de Ttalia. Pot entonces ha comptlCsto otros dia
logos de grnn significaci6n en c1 conjunto de SIl obra, mmque sin 
contenic1o cxpresamentc polftko, y ha func1ndo su escllcln, ]a Acn
dcmin. 

Veamos como ha desn1Toliacio algunas de sus tcsi~ mas ;IU(LlCCS. 
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En el Menon, que tiene como punto de partida un tema ya conocido, 
el de la ensenabilidad de la arete, se avanza hacia una teorfa gnoseo
lOgica, aI fundal' el conocimiento de las ideas en 1a rememoraci6n 0 

anfmmesis. Puesto que no tenemos un conocimiento sensible de las 
ideas, de <<10 que es en sf», es dedr no hemos visto jamas tales end
dades, se ha de conduir que, en algun momenta anterior, nuestra 
alma las ha contemplado y luego, en un determinado momento, ante 
una instancia sensible evocadora, las recuerda en sus razonamientos. 
El Feclofl ofrece una exposici6n de la teoda de las ideas mas com
pleta que los esbozos anteriores, a la par que intenta una demostra
ci6n de la inmortalidad del alma, ligada a su afinidad con el mundo 
de las ideas y con esa al1fmmesis que imp1ica la preexistenda del alma 
y la l'eencarnaci6n de la misma. En esa teorfa, enlazada con el asce
tismo y antihedonismo del Feclol1 , se han senalado ecos de teorfas 
orfieo-pitag6ricas acel'ea del destino del alma y de Sl1 cncadenamiento 
temporal al cuerpo, denostado como causa de los de seas y tOl'pezas 
humanos. Es significativo que el Fed6n, como el Gorgias y Ia Reptt
blica, concluya agl'egando al coloquio diaIectico un mito sobre el mas 
aIla. (Mitos aeaso de rakes orficas, pero muy reelaborados pOl' Plat6n, 
que sustituye a los iniciados par los fi10sofos como los realmente 
purificados de los delitos y manchas que comporta 1a union corporal 
y el trans ito terreno.) 

La evoluci6n del pensamiento plat6nico resulta clara ruando uno 
compata algunos textos: frente a 1a duda de Socrates sobre e1 destino 
de su alma en la Apologza, en el Fed6n se expresa la confianza en la 
inmortalidad de 1a misma y hay un empeno decidido en fundal' su 
demostradon mediante una serie de razonamientos bien hilvanados. 
El marco dramatico del dWogo: Ia prision en Ia que Socrates dialoga 
con sus amigos durante las ultimas horns antes de beber 1a dcnta, y 
el mito final, con sus brillantes evocadones geograficas del otro mun
do, prestan un inolvidable encanto a esta obm. EI ascetismo en 1a 
etica y 1a apasionada defensa de la vida del fi16sofo como Ia mas digna 
del sel' humano, en cuanto destinado pOl' Sll esenda espiritual al Mos 
tbeoretik6s, son dos notas esendales de ese texto famoso. 

PorIa misma epoca Plat6n escribe el Banquete y, algo despues, 
el Fedro. Ambos tienen como tema centralIa discus ion sobre e1 
nmar, el eros, impulso de origen divino y de resonancias c6smicas, 
pasion que Platon examina desde muy variados enfoques. Ambos 
dialogos son de una magnffica contextura Iiteraria y de una inolvi-
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dable £uerza poetica. Muy importante para 1a consideracion de la 
psicologfa y tatnbien la etica es Ia teorfa del alma ttipattita que en 
el Fedro se expone pot medio de un beIJo mito y una explicacion 
alegorica. El alma se compara a un carro con dos corccles y un 
auriga, que trata de guiado en un recotriclo celeste. Los apedtos 
inadonales estan representados en esos caballos: uno, dlscoIo y 
brutal, encarna los apetitos mas anima1es, los epithyml{li, y eI otro, 
fogoso, represent a el impulso apasionaclo, pero necesitado de un con
trol superior, que es el cadcter, eI thY1l16s; mientras que el alll:iga 
es la razon, el /lOtIS, a quien 1e incumbe Ja direction y el control de 
Ia carrera. carto aIado trata de rel110ntar5e hacia Ia esfeta celeste 
par Ia que crmoan los dioses y en 1a que lucen brillantcs las escncias 
etemas, pero clepende de su eC]uilibdo interno que ascienda 0 que se 
predpite hacia abujo. Esa tripartici6n del alma esta en consonancia con 
Ia distincion de la Republica, pero significa una evolucion conceptual 
notoria si Ia confrontal11os n In simplicidad del alma defendida en cl 
Fed61Z. Esa complcjidad interior ofrece, a la vez, una base para expH
car los errores y «pecados» del espfritu humano, POt causas mas hon
das que 1a simple ignorancia, ac1l1cida par Socrates. 

6. EL «POLiTICO» 

Compuesto a notable clistancia cronologica de Ia Rcpttblica, el 
Politico, tras c1 segundo viaje a Sicilia (acaso tras el tercero) y en una 
ctapa de revision cdtica de Ia teoda de las ideas (tras d T ecteto, el 
Parmenidcs y el So!ista) , nos plantea h Cl1cstion de hasta qne punta 
Platon se mantiene fiel a las tesis de Sll obra anterior. Contra quie
nes piensan que tambien en este ten'eno propane una revision nitica, 
conviene destacar que Ia del PolEtfco signc fundada en c1 prin
cipio socratico de que el gobernar es un oficio tecnico bas ado en el 
conocimiento. El politico es, ante todo, un cxpcrto, y como tal posee 
un saber que Ie capacita para actnar pot cncima de las leycs escritas, 
10 mismo quc un buen medico pl1ede, pot su dominio de In dcnda 
medica, actual' mas aHa de 10 que sus libros tccetan. Etica y poHtica 
sigl1en l1nidas en esa concepcion del estadista al servido de la comu
nidad. Hay, sin embargo, una diferencia en el enfoque: aqul Platon 
no habla de 1a education como factor fundamental ni del sistema 
social utopico propuesto en Ia Repliblica. En cambia, esd muy inte-
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resado en definir mediante el metodo dialCctico de Ia ditl1resi.'i (pOl' 
division y especificaci6n) como sefiala desde un comicnzo. Mientras 
la Repliblica concenrt"a su luz sobre el proyecto ideal, aquf Platon 
sefiala 10 mejor absoluto y pasa luego a atendel' 10 posibIe. 

La atenci6n del fiI6sofo va dcscendiendo desdc eI plano ideal 
y paradigm:ltico a las condiciones reales de su cntorno hist6rico. 
El politico perfecto, que gobernara con pleno saber sin regirse mas 
que pal' Stl misma decision sabia, es s610 un dios 0 un hombre tan 
excepcional que sed'a un milagro su aparici6n. Como e1 bucn medico 
o el bucn piloto, tal poHtico impondda a 1a multitud ignorante 
sus medidas justas en un regimen de poder absoluto, mantenienc10se 
par encima de las Ieyes. Ya que Jas leyes son incompletas y una 
inteligencia superior puede cOl'l'egirlas y aheradas. 

La ley no podni aha rear exactamente 10 que es 10 mejor y 10 
m,ls justa pnra todo c1 mundo a Ia vez, a fin de conformat can ella 
sns prescripciones, pOl'que las difel'cnci:ls que existcn entre los inlli
viduos y las accioncs y el hecho de que ningunn cosa humana, pOl' 
asf decido, permnnezcn jamas en reposa, p1'Oh1ben a toda ciencia, 
sea cua! sea, promulgar cn ninguna materia una regia simple quc sc 
apliquc a todo y en toclos los tiempos (294b). 

EJ respeto a Ia ley, gue S6crates l1abfa defcndldo en el Cl'itr5n y en 
el GOI'J!,ias -frente a CaIides-, no resulta, sin embargo, derogado 
par e1 hecho de que e1 verdadero gobe1'l1ante se situe pOl' encima de 
ella. Platon advierte que ese divino politico no se presenfa en nues
tl'o mundo habitual, y para este propone In obcdicncia a las leycs, 
como un segundo bien, un det'tteros plath (300c). (La imagen del 
deliteros pious, «segundn navegaci6n», cs In del barco empujado pOl' 

los remos a faIt-a de viento, es decir, una traves!a mas lel1ta y 1<1ho
tiosa, pero segura, hacia 1a meta.) 

Plat6n ha comparado primero al politico con e1 pastor, y ]uego, 
en Ia analogfa mantenida en e1 cologuio, a un tejedor. El poHtico 
sabe c0111b111a1' y entrccruzar en su IUlbil urdimbre los diversos gru
pas y caracteres de los ciudadanos para conscguir una feliz Hama 
social. Ya In mi8111a c1ccci6n de esta analogia es significativa. No solo 
atiende el artesano a su objctivo final, sino que, al mancjar con nrtc 
los materiaIes sdecciol1ndos, los distribuye atendiendo a la justa me
elida. EI enfasis en la recta proporcion, en 10 aCOl'de con la 'medida', 
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to 1I1et1'ion (que desarrollaru lucgo Aristoteles) es otro de los trazos 
positivos de csa definicion. «Todo cuanto es objetu del arte parti
dpa en alguna manera de 1a 111cdida», ya que como dicen los sabios, 
«la mcdiclon 5e apJica a todo 10 que cs objelO de devenir». Hay un 
claro clogio de esa «medida COITecUD> en el aI'Le politico, como ell 
cualquie1' otro arte hU111ano. 

cste sugestivo dirilogo Pluton obscrva las dilicultades de 10 
ideal, advierte ,sll imposibilidad y 10,s riesgos de tal apucsla, y, 
conLiando dcl despota ilustrado perfecto, propone un arreglo no 
mo, sino un cierto satisfactorio COl1lpromlso con nuestro Illundo .. Ln 
el virnje hacia 10 renl, se pcrfila el camino que va de la l\eptlb/icil a 
las Leyes. 

Muy instructivo es su eXllmcn dc los tres Lipas de gobierno co no
ddos pOl' los griegos: morl{lrqu 1<1 , uligarquf<\ y delllocracia, atendien
do a Sll imposicion pOl' 0 consenso popular, Ia riclueza 0 

pobreza de los gobcrnamcs, y la obediencia a las Dc :H:uerdu 
con sus meritos y en obedicncia a bs kyes, Platon las ordena, de 
mejo1' a peor: monarquia constitucional, aristocraciu y dcmocracia. 
Sin embargo, y de aCllerdo COll d princlpio que «10 peor es ia corrup
cion de 10 oprirnm> -cormptio opt imi pcssima- la tlmnfu, dcgra
dacion ilcgal de 1a lllcll1arcltda, es 10 peor, mientms que una maLl 
dell10ctncia resulta 10 mel10S pcligtoso, pOl' 1a mediocre cap<lcidnd 
de ml sistema para cl bien y cl mal. 

Como advicne G. 1\1. A. Grube eso es una pabre de la 
democtacia, pero no deja de ser una dcfensa de ese sistema, como d 
mus cauto en un 1l1undo imperfecto. Pbton, que ha conocido 1a tira
nfa en Sicilia y que sielllc, con SlIS muchos una trClTlenda des
confianza en los hombres, parect! abandonar SLl ideal de los r<.:yes 
filosofos de la RcptibliCCI y sus viulelltos ataqu<.:s a la democracia, que 
lkga a admitir como lin mal menor, subordinando sicmprc cl gobier
no a las leyes. 

El protagoIlisla del dialogo no cs d jovell Socratcs, que tan solo 
imervi<.:nc brcvt!l1wntc, sino «d cxtranjero de Elcm>, un persunaje 
sabio y avezado a la dialectiGI. Platull sc resigna a 
mundo en qne de hccho vlvimos». Como sdiala J. Vives (p. 250), 

no es solo, como a vcccs se dice, d peso de los afios 0 el choyuc 
can Ia Jura realidad 10 que haec a Pialun PCsilllisla: es la cseJlcia 
misma de Sll metafisica. Dc ella nncell a In \Ie:.: d 1IlicleclualisJllo 
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idealista de Ia Repztblictl y el realismo de los ultimos dhHogos. EI 
Politico recoge ambas conientes, como para mostramos la conexi6n 
que hay entre elias: nos hnbla del gobernante perfecto, que po sec 
Ia verdndera dencia y esta por enclma de IflS leyes, y de la inevita
bilidad de prescribir leyes inmutables aunque imperfcctas, para no 
set victimas de la veleidad y la ignorancla; ademas, en d mito cos
l11016gico, nos dn In profunda rnz6n de todo ella: es imposible que 
cl bien absoluto se de en este mundo. 

El mito del Politico -que precede al tela to cosmogOl1lCO del 
Timeo y a Ia descripd6n de Ia Athlntida en el Critias- resulta muy 
sugerente. Cuema como a un ciclo cosmico gobernado POt Cronos, 
en que los hombres pastoreados pOl' los dioses llevan una vida idHica, 
se opone otro, en que la divinidad abandona el timon, el mundo 
rueda al reves y va hacia «Ia region lnfinita de Ia desemejanza», y a 
punto de caer en el caos, vuelve a ser retomado pOI' el gobierno 
divino. E1 relato mitico dene, como otros, una clara fundon en el 
diaIogo, con sus sugerencias poeticas. Encierra un ambiguo elogio 
de esa Edad de Oro primigenia (en que no existian la politic£1 ni 1a 
filosofia) y una explicacion de como hay que contemplar 1£1 labor 
del politico dentro de una aspera realidad y no en un marco ideali
zado. Sirve para pasar de un simi! --el politico como «pastor divi
no»- a otto -el del «tejedor»-. Pero apunta, de paso, mucho mas, 
a quien 10 lee can ~ltencion. En los mitos Platon juega can la fantasia, 
sabre viejas pautas natrativas, y completa asf, fascinantemente, el 
razonamiento que parece a punta de desfallccer a que no llega tan 
lejos. E1 mita encierra siempre en su intend6n psicagogica un encanto 
arriesgado -«un hermosa riesgo», segun la Erase del Fecio1l-, La 
ctica y la politica platonicas echan mana de cuando en Cllando de esos 
prestigios miticos para apuntalar al logos. Y este es tambien un 
mento de persuasion, ironico a la vez, del filosofo, habil dialectico, y 
rival de los poetus. 

7. LA ClUDAD AUS'l'ERA Y FORTIflICADA POR LAS NORMAS ESCRITAS: 

LAS «LEYES» 

Segun la tradici6n, la muerte alcanzo al VIeJO Platon ocupado 
cnla redaccion de las Leyes. Escribla las ultimas paginas de esta larga 
y compleja obra a sus ochenta y un afios. Laboriosa elabaracion de 
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un vasto diiilogo, que vuelve a retomar los temas fundamentales la 
construcdon de una polis en la que pueda realizarse la justicia an bela
cia pOl' el filosofo. I-labia trabajado en esta compilation de rcflexiones 
y anotaciones legales durante sus nItimos diez afios. Volvio a repensar 
mucho viejns y permanel1tes cuestiones, en un nuevo empefio de pro
yecto politico global. De In publicaci6n p6stuma se encnrg6 un fiel 
disdpulo, Filipa de Opunte. Fue el, seguramente, quien dividi6 e1 
tratado en dace libras. 

Tanto pOl' su tematica, como pot su extensa composici6n, Ia 
1cctura de las Leyes suscita de inmediato el parangon con la Reptt
blica. Y el contraste entre ambas obtas es trcmendamente revelador 
y sintomiitico de la evolucion del pensamiento platonico. Las Le-yes 
es una obra aun mas extensa que la Repttblica, pera esta resulta 
m~ls amplia y central en cnanto a Ia tcoria platonica, y, a la vez, 
mucho mas equilibrada y elegante en su composidon y su estilo. 
En las Leyes pcrcibimos trazos que delatan la vejez de su au tor, aun
que esa vejcz sea una lucida ancianidad. La experiencia vital recarga 
de pesimismo Ia concepcion general de su enfogue, el entramado de 
los temas discutidos es algo confuso, yel estilo digresivo y monotono 
carece de la brillantez de los mejores dialogos. 

Resulta, por otro Iaclo, muy revelador que ugul no nos presente 
a SOC1'ates entre los personajes del coloquio, sino que en su Iugar 
aparezca, como pratagonista, «el extranjero ateniense», que es, sin 
duda, una mascara del mismo Platon. (El ateniense es «extranjero» 
pOl'que el dialogo tiene Iugar en Creta.) Sus intedocutores son el 
espartano Clinias y el cretense Megilo. Es relevante que la conver
sacion sea entre nes ancianos, y que no aparezca, como era solito 
en los demas dialogos, ningnn joven para tomar parte en ella. Y tam
bien que los dos intel'locutores esten caracterizados como l'epresen
tantes de Ia Cl1ltuta doria, de Esparta y de Creta, respetables y 
poco avezados a la dialectica y a las disquisiciones fiIosoficas. Todo 
eso afecta al tono de la convcrsacion, en e1 que echamos en falta la 
vivacidad y el clramatismo, Ia ironia y el humor de otras coloquios. 
Incluso en c1 comraste del marco escenico advel'timos Ia enormc 
distancia a que estamos de la Repltblica, con su festivo recuerdo ini
cial en las cercaniHS de Atenas, y el aire de camaradeda con el quc 
Socrates charlaba C011 Adimanto y Glaucon. 

Las Leyes ofrece en su perspectiva mismu un avance en el camino 
ya indicado en cl Politico. Desligandose de propuestas idcalistHs, 
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Platon intenta aproximarse a In realidad historica en una propuesta 
poHtica que, sin abandonar las prcmisas fundamentales de su filo
sofia, sea de mas fadl realizacion, teniendo en euenta las limitacio· 
nes de 1a realidad y Ia actual eonclicion de la sociedad. La propia 
experiencia, con sus tracasados viajes a Sicilia, y un notable pcsimismo 
aeerea de Ia eondicion humana, alcjan a Plnton de Ia utopia. Frente 
a la politeia ideal, euya propuesta ya queda hecha como un paradigma 
perenne, ahora nos presenta en las Leyes un proyceto de eonstituClon 
mas asequible y limitado. Con respeeto a 10 ideal es un tanto secun
dario, un def/teras ploils, segun su propia expresion, un proyeeto de 
polis que no merece inscribirse en el cielo 0 en el interior del alma 
del sabio, pew que tiene la ventaja de ser mas realizable, teniendo 
en euenta las difieultadcs de una sociedad historica para alcanzar Ia 
perfeccion en tales materias. 

Resulta muy significativo que Platon no hable ya de los reyes 
filosofos, ni de las ideas ejemplares (aparte de algunas ligeras alusio
nes), ni de las tres clases distintas en la poblaeion, en COlTespon
denda con los tres elementos funcionales del alma, y que la eduea
don que se postula y describe con notable detalle no sea la destinada 
a Ia formacion de los Guardianes, sino la de toda la sociedad, em
pezundo pOl' 1a de los ninos. Es probable que debamos tener en 
cuenta que Platon no quiere repetirse en dertos temas, pero to do 
eso es indicio de un importante vimje en su vision de la politica. 

Platon no ha abandonado su perspcctiva etica fundamental, apren
dida de Socrates: la verdadera poutica es aquella que mejora a los 
ciudadanos en bien de sus almas, y el gobernante ocupa su cargo en 
razon de su conodmiento del bien objetivo, al servicio de la conm
nidad, de manera que el gobierno es, ante todo, edueacion, de manera 
que todos aprcndan que 10 mejor es la justicia y que £11 haeer 10 que 
es justo y bueno lograran una c1udad feliz. Pero el viejo Platon no 
se fia ya de encontrar hombres que realicen el ideal del sabio y pre
fiere confiar en las instituciones como algo menos perfecto, pero mas 
seguro. La paideia se fundamenta en Ia buena legislacion, en el nomas 
firmemente establccido pOl' los mejores y mas sablos, hombres pro
bos y experimentados, tras una larga enseilanza y aprendizaje. En el 
Criton, acaso su primer dialogo, Plat6n hab1a recogido el ejemplar res
peto de Socrates pOl' la ley de su ciudad; en su ultima obra reafirma, 
con una intensidad nueva, 1a soberanfa de las leyes. 

En un pasaje citado con freeuencia (Leyes, 875a-d) justifica la 
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preemincncia acordada a las leyes y su rece10 respecto a los hombres 
con poclercs maximos (como los tinll10s 0 los fil6sofos reyes): 

Es necesal'io que los hombres se den leycs Y 'lue vivan conforme 
a leyes 0 en nada sc difcrenciaran de Jas bestins mas salvajes. La 
1"aZ611 de esto cs que no se produce naturaleza humana algunn que 
conozca 10 que convicnc n los humal10s para su regimen polftico y 
que, cOl1ociendolo, sea capaz y quicra siempre realizar 10 mcjol". 
Pues es dificil conocer que mediante el vcrdadero arte polftico hl! 
de cuicbr no de su bien particular, sino del comun -porqllc el bicn 
comun estrccha los vfl1culos dc Ja ciudad, mientras que el particular 
los disuelve-, Y pOl'que es conveniente a 10 COmLIn y a 10 pattiCll
Jar, a ambos, que el bien comlin este mejor atendido que el par
ticular. En segundo lugar, si alguno efectivamente incluye en su 
artc cl conocimicnto de que eso cs a51, pero gobierna despues n Ia 
ciudacl Sil1 control y momirquicamente (lIJJypclilhYflOS k(/t cilltokl"ll
tor), no podd en ningun caso mantencrse firme en esta doclrina y 

a 10 largo de su vida so~teniendo cl bien comlin para 1a 
ciudad y sorneriendo 10 particular a 10 comun, sino que su natura
leza mortal Ie impulsani sin cesar a Ia arnbici6n (pleonexic/) y ai 
actual' en bendicio propio, en 51.1 fuga irracional del dolor y en su 
busqueda dcI placer. Pondd estos dos Inotivos POt dehmte de 10 
m,ls justo y 10 mejor y, produciendo tinicblas dentro de 51, se llcnnr6. 
nI final de toda c1ase de males y Henanl rambien de e1l0s a 1a ciudad 
entera. Es claro que si hubicm en alglin caso un hombre que naciera 
pOl' lIna suerte divina con capaciclad suficiente para tal empl'esa, no 
tench'In necesidad para nada de lcyes que Ie rigicran; pOl'que 
no hay ley ni ordenaci6n alguna superior ai conocimiento, 11i es 
HcilO que la intc1igencia sea subdita 0 esclava de nadie, sino que 
ha de ser Ia que 10 gobierna todo, si es vcrdadem inteligcncia y 
rcalmente 1ibre pOl' naturaleza. Pero uhom eso no sc cia en ninguna 
parte de ningul1 modo, a no ser par un breve instante. Par eso hay 
que prcferir el segundo termina, 1a ordenncion Y 1a Icy, que miran 
y atiendcn a 10 general, aunqlle no alcanccn a cada una de las 
casas. 

Algo nSl cstaba ya dicho en el Politico. La desconfianza en la 
natura]eza humana, quc tal vez PIat6n siente con especial scnsibili
dad tras los fracasos de Sicilia y tras 1a mllerte de Sl1 amado Di6n, Ie 
lleva a renunciar a la busqueda de un mona rca ilustrado, aclvirticndo 
la fllcrza de 10 irracional cn el alma de cualquier mortal, movido 
por la ambiciol1, pOl' el egolsmo, y por la busqueda del placer y la 
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huida del dolor. Renunda de modo mas franco que nunca. Se con
tenta, pues, con que los legisladores actuen con un sentido moderado, 
de acuerdo con la razon, y conffa en que las leyes cumplan can su 
fundon, en concordanda con las leyes divinas que rigen cl cosmos. 
Sin renundar a la premisa basica, 10 racional busca concretarse en 
los preceptos legales. d-Iemos de regir nuestras casas y nuestras du
dades obedeciendo a 10 que hay de inmortal en nosotros y ciando 
nombre de ley a 10 que determina Ia razon» (714a). «Hay que per
suadir a los dudadanos de que las prescripciones humanas miran a 
las divinas, y las divinns toclas a In razon, que es su gUIU» (631d). 

Para velar porIa aplicacion de las leyes, piensa en establecer un 
consejo, que procurara infundir el respeto acompafiado de la persua
sion racional para que todos las acepten de buen grado. A tal fin las 
leyes tendran unos preambulos explicativos. Para los asuntos mas 
graves, como los casas de ateismo y corrupcion de las creencias, esta
blece, al final de su obra, un Consejo especial! el Consejo Nocturno, 
que funciona como e1 de 1a Inquisicion. Los crfmenes en materia de 
religion son, para el viejo ateniense, los mas graves y pueden ser 
castigados can Ia muerte pOl' ese Consejo Nocturno, que vela porIa 
estabilidad de Iu polis, «a manera de ancla para toda Ia ciudad», evi
tando que malos aires Ia lleven a Ia deriva. 

Platon ya no habla de Ia Idea del Bien, luminoso objetivo de 
todo, sino de 10 divino y de Dios. Impregna toda la obra ese senti
mien to de que las Ieyes humanas son un ftagH empefio cuyo fun
damento es 1a ley divina. Frente al humanismo relativista de Prota
goras, vuelve Platon a prodamat Ia objetividad de los valores, pero 
Ia funda ahara en 10 divino. «La divinidad, de1'tamente, ha de ser 
para nosot1'os Ia medida de todas las cosas, y mucho mejor que cual
quier hombre, como algunos afirman» (716c). Esa afirmadon puccle 
cobrar aceoros de una piedad tradidonal -que recuerda In de un 
SolOn, pOl' ejemplo--: «Dios tiene en sus munos el principio, c1 fin 
y el medio de toclas las cosas, cumplienclo en todo derechamente su 
camino; Ie sigue constantemente la justicia, vengadora de todos los 
que faltan a su ley divina; y siguiendo a Ia justida unda el hom
bre que quiere set feliz, con modestia y templanza» (715e). Frente 
al optimismo racionalista de Socrates, nos sobrecoge Ia desesperanza 
de algunas expresiones: 
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Iba a decir que niuglin hombre legisla nunea nada, sino que 
SOl1 los azares y sucesos de toda dase los que nos 10 legislnn todo. 
La guerra, en decto, con su violenda derriba las eonstituciones y 
cambia las !eyes, 0 10 haee el ahogo de una penosa pobreza. Tam
bicn las enfermedades fuerzan a introducir innovaciones muchas 
veces, cnando sobrevienen epidemias, 0 mucbas veces las mlseras 
cosec has de largos perlodos. Atenclicndo a todo eso podda uno 
lIegar a decir, como yo dije ahora, que ningun mortal leg isla nacla, 
sino que todos los asuntos humanos son, en conjl1nto, obras del 
azar. 

Pero frentc a esos vaivenes de la azarosa tycbe, queda la confianza 
en Dios y, luego, en Ia tdehne. 

Porque Dios 10 es todo, y con Dios, la fortuna y hl opottuni
dad -tycbe kat kail'os- gobiernan todos los asuntos humanos. 
Can todo, es mas amable conceder que a esos elementos les aeom
pafia un tercero, que es el arte (la t6c1J1le 0 conodmiento tecnico y 
ajustado a reglas racionales), porque en tiempo de tormcnta se 
aplica el arte del pilato a Ia oportunidad; esolo admitirfa yo como 
gran ventaja. c'.No es aSl? (709a, 709c). 

En ese marco de la reducida capacidad del hombre para diriglr su 
vida se sigue mameniendo el conocimiento como el recurso decisivo, 
que tal vez no consiga, {rente a los reveses del azul', un exito total, 
pero que gracias a la techl1e puede lograr un mmbo acertado hacia 
10 divino. Los humanos son mal"ionetas movidas pot los dioses, afirma 
Platon, en una pMstica imagen; pero a los munecos agitados pOl' los 
tirones de sus hilos les cabe una limitada libertacl, si cligen 10 razo
nable (644d). Los asuntos humunos no merecen una seria atenci6n, 
y sin embargo ... 

Al margen de esa tonalidad me1ancolica de fondo hay mnchos 
temas y muchas interesantes reflexiones en las Leyes, cuya cstructura 
es muy complcja. De sus doce libros, solo cuatro esdn declicados a 
exponer un c6digo legal detallado: los libros VIII, IX, XI y XII. 
Los libros I, II y III forman como una introducci6n general dOl~de 
se trata de psicologla, arte, educad6n, historia y teOrlU polftica. 
muy interesante que el Ateniense rechace el proyecto politico espat
tano, que propugna una socieclad encaminacla hacia In guerra y el 
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militatis111o, y que oftezca una fit'1ne critica del mismo, oponicndole 
el Ia ciudad funclac1n en In justicia pnm toc!os. Los libros IV V V 
trnzan e1 marco general para In fundacion cle Ia ciudacl, habInnd,; de 
sus condiciones geogdficas (pOl' ejemplo, cOllvicne sitllarla Icjns del 
mar, para mantenerIa al margen de un comcrcio corruptor, etc.), de 
su poblacion, etc. El libra VI versa sobre l11agistraturas, clcccioncs, 
leyes matrimoniales. El VII es sabre Ia cdllcnci6n. El X Iegisla temas 
de religion. 

Plnton aporta mucb~ls sugercncias concretas de intercs, sabre 
todo en 10 did,ktico. Dedica una gran atencion a la educacion infanti1, 
a los juegos y canciones adecl1adas, a la censura de los mitos, etc. 
Propone l1l1 magistraclo elegiclo entre los 11"1<IS importantes para velar 
1'01' In edLlcacion (algo asf como cl primer ministro de Educacion Na
donal}. Fija un numera muy definido de ciudadanos para Ia polis: 
los cabezas de familia seran 5040, una cifnt simbolica y comocla. Cnda 
uno dc c110s recibid un lotc de tierra inalienable. Los ttabajadores 
sel'an extranjeros aclmitidos en funcion del neccsario volumen de 
obras y controlaclos porIa polida, con el fin de que los ciudadanos 
no tengan quc dcgradal'se cledicanclo su tiempo a un oficio manuaL 
Las fortllnas sedn variables, pero el dllcladano m~ls rico 5610 tendni 
cuatro veces m,15 bienes que el mas !Jobre. Nadic poseed oro n1 plata, 
sino solo una moneda de metal barato. Nadie pocki cxportar nacIa, y 
los viajes al exttanjero s610 se permitiran a gente selecta, de avan
zada eclad y probacIa fidelidad y saber. 

Esa Iegislacion ptesenta una curiosa mezcolanza cle elementos 
arcaizantes y de sllgerencias innovadoras, sobre todo en 10 educativo. 
La educacion eWll'a reguLlCla clesde Ia infancia y senl obligatoria para 
todos, y los 11inos sedn una pertenencia de ]a ciudad mas que de sus 
padres. En ]a ensenanza se Ie dara gran importancia a la de las mate
m,lticas, y en anos posteriores a Ia de la dialcctica. La disciplina sera 
estricta. Pero especialmente notable resulta In intolerancia en 10 reli
gioso. (Un trazo que mas que arcaico, resulta profetico; a siglos cle 
distancia, el dogmatismo tiene en Platon un precursor.) Como se ha 
observado -creo que fue Grote el primero en anotarlo y luego 
tambien Cornford-, el inquisitivo y agnostico Socrates habda sido 
condenado a muette tambU~n pOl' e1 Consejo Nocturno de las Le'yes. 
Y al mismo Plut6n no Ie habria ido muy bien mmpoco en esa dudad, 
que impone a los solteras duras penas y privacion de honores, 10 
mismo que a los casados sin hijos. 
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A In ntoplCH ciuclad de In RC{Jllblica cl viejo Plat()n Ie COI1-

trapllesto, redactndo lInos treinta y tantos anos despu<::s, estc otTO 

bocelO clV ico , de colo res 111:15 sombrfos y, pOl' otTO Lido, de lTazos 
muy firmcs. I':sta ciudnd de Tas Lcycs se nos present a alcjnda del 
paradigma celeste, cautdosa y resgllardada tra:; esos c6digos escritos, 
sin conhanza en Pilusofos Gl1ardianes ni en In iluminaci{)11 al 
fulgOl: de lHs Ideas; es una ciudad ImlS posible, que podrfa fumlarse 
como una coloni;l panhcI.~nica en nlgllna regIOn, del 
mar y del progreso comcrdal, colodndola bajo In tuteL, de csa divi
nidad tnn reinvocada en d texlo, un dios, como In ciudad, a b vez 
trndicional y arcaico, y solemnemcnte racion;ll y moderrlO. 
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ARIST()TELES Y LA IlTTCA DE LA «POLIS» 

1. EL «ETlJOS» DEL LENGUAJE 

La edicion crfticn de las obrns de Aristote1cs, que en 1a primcrn 
mitad del pasado siglo recopil6 1. Bekker, recogla, entre ouos, siete 
escritos clollclc sc plnntca 10 que el mismo Aristoleles, al final de 1a 
Etica N iC()!Illiq lINI) hnbrfn de llamar al/lhN) jJcia jJbiloso JdJlfl) «filosofJa 
de las cosas humanas», Estos escritos son: Elicrl Nicomliquc{/ (cliez 
Iibros), M{ll;!I{/ Mortl! ia (c1os ]ibros), l1tica E!{(lemia (sietc libtos, 
incluycndo los libros 4, 5 y 6, que coinciden con los libros 5, 6 y 7 
de 1a I?tica Nico/1laqllc{/, y excluyendo las pocas pagin;ls del libro 8, 
que algunos cditores han scparado del libro 7), Sohrc ofr/lItlcs :v 
vicios (op(iscuJo de lres p,lginas), Po/ftic{/ (ocho libros), 1j'com)micos 
(tres libros, cl tcrcero de los cuales se ha conservaclo en sn tradl1c
cion latina) y RC/(J/'ictl (tres lih1'Os), Por '61 timo 1<1 COlIS! jltlcion de 
Almas, publicada en 1891 pOl' sir Frederick G, Kenyon, sobre la 
bnse de los fragmenros papiro16gicos hallados unos niios antes. 

Aunquc hay problemas de autenticidad con 1'cspcc\O fl aIgunas 
de cslns obras, Md,fl,llCi M or(/lia, S obre vir! ut! es y 1Jicios y ECOJl(J1I!icos 

y aunque tambien sc ha discutido, a partir de Ia publicacion del 
Aristolelcs de \VI. Jaeger, 1a cronologfa e intcl'pretaci6n de algunos 
de Jos cscritos mencionadm;,1 es tanto el interes del contcniclo de este 
legado nrisrotelico, que puede como llna de las aporta
ciones fundnmentales de 1<1 filosoffa griega" 

EI interes se debe a quc, entre otras casas, encomramas en esos 
escritos la primera descripcion sistem,ltica 2 de una tCCH"!a que mira 
cI comportamienro de los hombres en funci6n de su reIaci6n con 
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atros hombres y can la estrllctl1l'a 10 quc, tnI vez, manera [111<1-

cronica todavfa, podriamos llamar su intimidad. Sin embnrgo, el posi· 
ble si;.;temntismo de esa Ihcoria no se debe a una concepcion que 
pretendiese engnrzm: las ideas en nn previo :.ll1daminje. EI misl110 
camcter de esos escritos, tan nlejndos de aqucl escolasdcis111o poste
rior que acab6 convirtiendolos en «Tratados», no ofrcda el mas 111ini
mo apoyo para semejamc tergiversaciol1. Pero a pesal' de esc formal 
asistcmatismo, la filo50ffa pructicn de Arist6teles cstu atravcsada pOl' 

preocllpncioncs identicas n nquellns que sc manifieslan en el rcslo 
de Sll obm. En ella se hacc lenguaje una mirada quc pretencle obscr
val' 10 real, desde cllngar concreto en que 10 real apnrccc. EI lenglHl
jc es uno de esos «lugares» en donde In «theorim> se instala. En c1 
descubrimos interprcraciones del mundo, exp1'esiones del dominio 
sobt"c los hombres, [o1'111a5 de cntender los hechos y, sobre lodo, esc 
hila que enhebra Ins sucesivas y nislada5 experiencins. Al comienzo 
de In Metaftsica (980b 28-29), Aristoteles afirmn que «pOl' medio de 
In memoria se engendra 1a cxperienda en los hombres», y en 1a 
fth'a NicoJ1ltlqtlca (1142a 1.3 y 5S.) se justiGca c1 que los jovenes pue
dan sel: matemutkos pew no prudentE'S, porqne 1n prudencia se refie
re a las cosas particulares y concrelns y bmta de la experiencia, cosa 
que e1 joven no puede tener. «Es la cantidacl de tiempo (pfelhos) 
10 que produce In experiencia.» 

No e5, pues, el simple «contacto» con cl mundo, cl hecho aislaclo 
que 105 sentido5 perciben ]0 que ab1'e las jJllert'as de nuestra sensibi
Jiclacl. Plml que podamos, realmcnte, saber de los ohjctos, ncccsilamos 
ese fluido que, dentro del hombre, permite articular 10 vivido y COI1-

ve!"tit cl «hecho», que cada instante del tiempo nos presenta, en un 
pfe/bas, en un conglomerado donde sc integra c~lda «ahora» en una 
tOlalic1nd. A eso es a ]0 que Arist6tcles llama expericncia. 

cfectivamentc, In memoria Ja que pcrmi Ie esa «amplincion» 
de 10 vivido, y es cllenguaje cl que descubre esa honda resonnncia de 
In intimidacl, que aIcallza, en nucstra propia hisrOi'i~l, 1a histoda de 
los olms hombres. El lcnguaje hace conscicnte, en ]0 colectivo, Jas 
cxperiencias de cada individualidad. Una filosoffa practica, una ctica,3 
tenclril, piles, que paltiJ' de esa expericncia, que {:'1 lenguaje transmitc 
cnando los hombres cxpresan, en sus en su «praxis», detcr
minados principios que los dcterminall, oricntan y jusrifican. Inl11crso 
en In memoria de sn ptopia inmerso en c11enguaje de la 
historj~l, de nqlwllos que hablaron tambicn sobrc cl bien 0 1a justicia, 
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Aristote1es plantea una buena pal'te de los problemas que constituyen 
su mensaje, en dWogo con los que Ie precedieron. No basta solo 
mirat 10 que los hombtes hacen; para construit una supuesta teoria 
etica, hay que analizar tambien el lenguaje en el que se expresa ese 
«hacer», y conttastarlo con 10 que hicieron, de ese lenguaje, los que 
pensaton antes. 

Ademas de esa estruetura intersubjetiva que sostiene la memo
ria, 10 que los hombres «haeem>, aunque precise «ser dicha» para 
saberse, se plasma en fm'mas que no son exclusivamente lingulsticas. 
Esas formas, que dan sentido y eoherencia a determinadas acciones, 
constituyen el ethos. Ese sentido y coherencia 110 es nunea resultado 
exclusivo del individuo que aetna como tal individuo. Una forma 
suprema de egofsmo que, a1 afitmarse a 51 mismo, hiciese desapare
eel' al otro, es absolutamente imposib1e. El egoismo es un principio 
fundamental de la naturaleza; pero e1 set humano esta necesariamen
te obligado a reconocer, aunque sea despreciando1as, aniquiIandolas, 
utiIizandolas, otras existencias. De esta lucha entre el individuo y el 
plasma colectivo en el que esta sumido, surge el complejo organismo 
en el que se engarza la vida humana. De las tensiones que modulan 
el cadcter de esa lucha, se haran lenguaje las primeras «recomenda
ciones» eticas que descubrimos en Homero y Reslodo. Con ellas se 
intenta «median> en esa oposici6n, insalvable, como tal oposicion, 
y que determina cuulquier posible discurso etico. Forque, efectiva
mente, la guerra (p6lemos) engendra 10 real y condiciona su cons
titudon. Ray induso una enemistad dentro de n050t1'os mismos 
(Platan, Leyes, 626d), una lucha entre dos principios que parten Ia 
aparente unidad del ser humano, EI esfuerzo pOl' compaginarlos im
pulsara la teoda etica de Flat6n y Atist6teles. Esa teodu se conver
tint en filosofia practica, en refIexi6n que, arrancando de Ia expeden
cia, pretendera disefial' modelos que superen la «natural» discordia. 

2. «AGATH6N» 

No s6lo Arist6teles, sino el mismo Plat6n intentaron establecer, 
can los planteamientos que implieaban sus eoncepdones «poHticas», 
los fundamentos de 10 que, despues, habrfa de llamarse racionaIidad. 
Ambos pal'tieron de amilisis que objetivaban en Ia palabra «bien», en 
sus formas de entenderla y de utilizarIu, las distintas manifestaciones 
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del ethos. El lenguaje of red a una impommte experiencia en 1a b{IS
queda de 1a racionalidad «practica», porquc el «biem> servia, hasta 
cieno punto, como clemen to que, al articulmsc en un discurso cohe
rente, trascendla el sistema «teorico» que, en otros contextos, orga
nizaba In palabra «verc1ac1». 

Antes de que Platon acentuase COIl su Idea de Bien, la separacion 
entre cI munclo real y los objetos ideales, tt~rl11inos «bien», «hue
no» (ag,lltb6J1), fUl1cionaron en contextos realcs. EI «bien» se vivla. No 
hubo, como es natural, un discurso sobre el ag(/th6n. EI bien era aJgo 
que tenIa que vcr con aquel comportmniento del individuo, que inte
gra Ia anrmacion de su personalidnd en Ia del grupo humano al que 
pertenece. POl' consiguiente, «bien», «bueno» significaron una cierta 
utilidad pnra esc grupo.4 Los hechos de un inc1ividuo son buenos 
pOl'que redundan en beneficio colectivo. POl' ello cI «bueno» necesitn 
que los otros «digam> su bondad; nccesita cl recollocimiel1to y ]a 
lama. EI dinamismo de esa sociedad «preplat6nica» hizo, poes, que 
el bien se viv1ese como eIemento productor de existencia, alentador 
de solidaridad. Pero unido al dominio, a 1a 'excelcncia' (arc/f:) del 
individuo, esta primera version de bien podia mantener y fomental' 
diferencias radicales entre los grupos que fueron nglutinando en Gre
cia las primeras cstructuras de In sociedad. Uno de los pbnteamien
tos mas intercsantes de la soHstica fue, precisamente, somcter 1a 
ideologfa del bien que el aristos, In 'aristocracia', imponfn y adminis
traba, a una crltica en Ia que, al acentuar el rclativismo de ciertos 
valores, quedaba a1 descubierto su escaso fundamento. Al perderse, 
con c:;;t:e relativismo, el caractcr jedrquico que infundlft en 1a socie
dad la tearfa «ari:;;tocr:ltica» del bien, {ue preciso armar otTO cnsam
blajc que sustituycse 1a autoridad pcrdida. 

Aqui 111tel'vil10 atra forma de aristocracia, la platonicn, que il1tCI1-

tando Sllperar cllnlql1ier perspectiva sometida a 1n Sllpllesta arbitra
rieclad de los deseos, estableci6 1a Idea de Bien como «modelo», 
Sin embargo, eI alejamicnto de las Ideas a un cosmos qne estuviesc 
libre de las mutaciones de 10 rcal y de 10 humano, y que pudicse 
servit de posiblc contraste a 10 que los hombres «haccn», tuvo tam
bien en PInton determinadas contradicciones. Una de ellas, y no In 
menos impOI'tante, rue e1 reconocimiento de que, efcctivamente, aUI1-
que haya que Sllperar, en fUl1cion de llna incesante ql1erencia hacia 
LIS Ideas, las condiciones rcaJes del cuerpo y de ]a vida, «~quicn de 
vosotros querrfa vivir poseyendo todn 1a sabidurfa, toda 1a intcligcn-
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cia, toda Ia dencia y toch Ia memoria que es posiblc tenet; pero a 
condicion de no expetimentat ningun placer, pequeno ni grande, n1 
ningun dolor?» (Platon, Filebo, 2Id-e). 

EI planteamiento de un bien que tuviera que hacerse cargo de 
las condiciones concretas en las que se desarrolh1 1a existencia, y que 
ya tuvieron que sel' l'econocidas pOl' PInton (d. Filebo, 6Ic y S5.), 
encontl'o en Al'istoteles un desarrollo que habria de dar scmido a 
su antropologia ettca. Pcro, de todas formas, para marcar claramente 
sus diferencias con el platonismo, Aristoteles tuvo que afrontar 
decididamente la discusion con Ia teorla del Bien ideal. En el libro 
primero de Ia Etica Etldemia (1217b y 5S.) Aristoteles critica Ia 
supuesta concepcion platonica del bien. «As! pues, hemos de exam i
nal' que es 10 mejol' y en que senti do se emplea 1a paInbra» (1217b 
1-2). El superlativo to !tristoft, «10 mejor», alude a esa concepcion 
del esfuerzo y la tension del individllO hacia una forma superior de 
comportamiento, que ya habfamos encontrado en los poem as home
ricas. Pero de acuel'do con Ia tradicion soHstico-platonica, hay que 
examinar no tanto el comportamiemo de los aristoi, que l'efleja la 
Ilfadtl, cuanto el amHisis de las fOl'mas en las que Ia expedencia se 
ha hecho lenguaje. 

En el uso de las palabras se maniftcsta 1a d6xa, 0 sea Ia expe
rienda consolidada y compartida. Saber 10 que dicen los hombres 
es Ia condici6n que determina a cualquiel' ftlosofla que prctenda 
hacerse cargo de 10 que hacen los hombres. Ya no es pues una idea 
que preside, en un horizonte alejado de las opiniones y los deseos, 
el destino de 1a existencia humana. Cualquiel' proposici6n que tenga 
que vcr con la praxis ha de formularse a partir de 1a historia de esa 
praxis, de 1a memoria colectiva que se asicnta en el lenguaje. En Ia 
inmediata tradidon «filos6fica» de este lenguaje, hay una expresion 
que sintetiza toda una teol'ia de «10 mejor» y que representa el COl1-
ftnamiento de las normas que dgcn el obrar de los hombres, allejano 
e intangible universo de las Ideas: cl «Bien en 51». Este ideal mani
fiesta, indudablemente, una estrtlctura esencial de Ia mente: aqueHa 
que sistematiza 1a experiencia y recoge, a tl'aves del lengtlaje, los 
elementos que configunm una leoda. En el exclusivo mundo del (ono
cimiento, que no es fundamentalmente pr,ktico y que, par consiguien
te, no tiene que vcr, en principio, con el orden de Ia vida, de las 
acciones y comportamientos, el ideal «teorico» podIa configuraI' deter
minndns formas de Ia episteme, del saber. Pensnr no es, ncccsada-
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mente, intervenir en 10 teal. «CanaceI' en SI», «set en sf» plleden, 
efectivamcnte, discllrrir a traves de un logos que habla de Sl ml;;mo, 
sin compromiso hacia cl lado de aca de SllS pwposiciones. Pew d 
«Bien en S1», que Platon propugna, no puedc cstablcccrsc en CS,l 

linea que marca la frontera en donc\c se define el conocct por cl cono
cet, 0 sea, el cOl1ocimicl1to que habda de llamarse espcculadvo. EI 
bien ya sup one estar dcllado de aea del conocimiento. Una «filosoHa 
de las cosas del hombre», tal como Aristoteles Ia exprcsa, imp\ica no 
trascender esa «humanidl1d» en busca de una «normativicla(i» ideal, 
en tanto no se hayan analizado todas las condiciones de posibilidad en 
las que se circunscribe Ia vida de los hombres. Esta actitud implica 
un giro fundamental en Ia filosoHa practlca y, en general, en toda 
filosafia. Es derto que el dWogo platonico parte de alga que sera 
el hila conductor de In etica aristotelica: las opiniones de los hom
bres. Efectivamente el dirt!ago y 10 que en cl se expresa es una l11ani
festadon de aquellas «vidas que hablan». As! aparecen oplniones 
sobre el amor, In justicia, ]a muerte, Ia educacion, la organizacion 
de Ia polis, etc. La creadon del escritor presupone una actitud en 1a 
que se pretende no solo plantear llnos problemas, sino construir una 
situacion, don de la d6xa se configura en ellogos de nquellos persona
jes que Ia mnnifiestan. Los inter!ocutores no son sino encl1rI1aciones 
verbaIes que dicen, desde una supuesta experiencia y biografia, pala
bras provocadas pOl' un «provocador» Socrates, que represent a una 
determinada y peculiar encarnacion del Bien en Sl. 

3. LA NEGACr6N DEL Bnm EN sf 

La ctmca arisrotclica no se plantca ya en los t:erminos de este 
COl1tn1ste de opiniones que circuLm entre sl sabre cl callce impuesto 
pOl' el horizonle de un personaje, Socrates, que, en dcrto sentido, 
esta 1fItis alia (<<cl hombre milS justa de su ticmpo», C:lI"ta VII, 
324e). Aristoteles no deja «aparecer» otra cosa, en el celTado discur
so de Sll propia escritura, sino cl filo de un anlHisis en el que, en 
principio, solo se trasluce el contenido de Sll experiencia, sin las 
mediacioncs de posibles dialogantes, amenazados sicmprc pOl' b pre
sencia (parottsia) de un saber superior, de un bien superior, ante el 
que todo pllede equivocarse. 
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Pew si hemos de habIar, brevemente, de estas materias, dire
mos, en primer lugar, que afinnar In existencia de una idea, no 
sola mente del bien sino de cualquier otra cosa, es habIar de una 
manera abstracta y vada (logikos kat kcnos) ... en segundo lugar, 
aun concedienclo que existan ideas y, en particular, 1a idea de bien, 
quizas esto no tiene utilidad en relacion con 1a vida buena y las 
acciones (BE., I, 8, 1217b 19-26). 

El bien no puede plantearse en el unico reflejo de una «abstracta y 
vadm> especulacion. EI bien humano tiene que ser «utH» y esto 
quiere decir que tiene que servir no solo en el ideal que arrastra y 
mueve determinados deseos. «EI deseo no puede suponerse en cosas 
que no denen vida» (EE., I, 8 1218a 27-28) y, pOl' consiguiente, d 
movimiento del deseo se realiza, unicamente, a traves de esos concli
cionamientos concretos que constituyen Ia existencia. 

La critica a esa atracdon ideal de un supuesto Bien en St, se 
funda, principalmente, en el reconocimiento de que ese Bien en sl 
no dene otro contenido que el de su mera expresion «logica». Su 
materia lingiHstica no llega m~ls alIa de su vada formulad6n. Todns 
esas multiples acepciones en las que se emplea el bien, tan numerosas 
pOl' derto, como aquellas en las que se expresa el ser (EE., 1, 8, 
1217b 27), muestran esa imposibilidad de un Bien en St. E1 bien es 
realidad y vida, y se articula en todas esas categorias y formas en las 
que se dice de alga concreto que es un bien. Fuera de este entorno 
de realidacles, las palabras no bastan para configurar alga distinto de 
su propia idealidad e intersubjetividad. El bien, dentro del lenguaje, 
no significa otra cosa que la posibilidad de una definicion comlin 
que sirve para «racionalizar», 0 sea, para comunicar e intersubjetivi
zar determinadas reHexiones. Pero el1enguaje natural deja un espacio 
indeterminado y ambiguo, a donde no llegan los limites de la teoria. 
Cuando hablamos de conceptos que tienen que vel' can Ia praxis, can 
la organizaci6n de 'las acciones y de la vida, el contenido que se da 
a determinadas palabras no puede nunca saturar ese espacio situ ado 
siempte en las afl1eras del lenguaje. No basta, pues, can aliadir la 
expresi6n (en 51» a cualquier po sible termino en el que indicamos 
un concepto comun, un significado comunicable y participable (logos 
koittos). Estos posibles artilugios Iingi.iisticos can los que el mismo 
Arist6teles contribuy6, decisivamente, al desarrollo del lenguaje filo
sofico, no sirven en el ambito de Ia prt!xis. El «en 51», formulado pOl' 
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la tradicion platonica, tiene que desplazarse en el dominio de 10 no 
real, de la no vida, de la no experiencia. Por ello Arist6teles 10 iden· 
tifica con 10 «etemo y separado» (EE., 1218a 13). Pew aun aceptan
do el sentido de estos terminos, ni siquiera pueden aoadir nada al 
orden concreto de la vida. «Lo que es blanco durante dias, no es 
mas blanco que 10 que 10 es un solo dia, de suerte que el bien no 
es mas bien pOl' ser eterno» (EE., 1218a 14·15). EI concepto de 
«en 51» arranca al termino sobre el que se aplica de la orbit a de la 
vida. La ontologfa de este «en 51» no puede ya identificarse con 
el orden de la realidad. Suponiendo que el concepto de eterno pudie
se definirse como aquello que se repite, sucesivamente, identico 3 Sl 
mismo, esa repeticion no il1tensifica 13 cualidad que el «en S1» 
determina. E1 muneIo de 10 real esta sustentado en el latido de «un 
solo dim>. Es esta inmediatez de cada instante, que palpita en las 
concreras, corporales condiciones de posibilidad, la que configura el 
sentido de ]a vida. Ser blanco muchos dias es ya connar a la consis
tencia de la memoria la mem perdurabilidad; pew no en el horizonte 
del «ahora», en donde se mueve siempre la praxis, sino en el amplio 
espacio en donde el16gos puede constituirse tambien como experien
cia. Solo en ese lenguaje que se transmite hacia el futuro de cada 
individuo, que 10 «temporalice» en su excll1siva e intransfcrib1c 
subjetividad, tiene cabida el recUl"SO «16gico» del «en S1». No hay 
hipostasis posible que constituyese, en una metahistoda, los elemen
tos «temporales» que dan contenido a Ia verdadera historicidad. Sc5lo 
en ellenguaje es posible el artilugio terminolOgico; solo como forma 
de «habIar» puede utilizarse el «en S1». Lo real, hecho del trans
currir de los cIIas en los que se va gastando el Cl1erpo, el deseo, la 
pasion, no dene demasiado que vel' con el lenguaje que rcfleja eso 
real, aunque la posibilidad de ese rcflejo sea aqucllo que distingue 
efectivamcnte la forma de animalidad humana (Aristoteles, Politictl, 
I, 2, 1253a 10). Situar, pOl' consigllicnte, un bien mas alIa de In 
escala concreta de los bienes hllmanos, es perder la unica oportunidad 
que Ia palabm bien tienc de justificarse: Ia de su propia y tem
poral realizacion. No cs contradictorio, COll estc tcxto de Ia 10 
que se dice en la EN. a proposito del ~<bien humano»: «El bien 
del hombre es untl tlctividad de acuerdo con Ia virtud, y si las vir
tudes son varias, de acuerdo con la mejor y m,ls perfecta, y ademas 
en una vida entem. Porqne una golondrina 110 hace verano, ni un solo 
elia, y aSl tampoco ni un solo dia ni un instante bastan pam haecr 
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venturoso y feliz» (1098a 16-20). Esta repetici6n marca, unicamente, 
aquella diferencia en que es posible plantearse el concepto de eterni· 
dad «humnna», La vida entera 0 completa (Mos lclcios) no trasciende 
el orden de 10 real. dentro de la vida, en su posible continuidad, 
donde se configuran la em/aLmonia y Ia m'ete. Efectivamente, no 
puede dejarse a1 azul', que domina en muchos aspectos la existencia, 
10 mas hermoso de ella, como es la fclicidacL Hay que intentar cons
truir una forma de continuidad que de contenido y cohcrcncia a la 
vida. La forma suprema de felicidad y, pOl' consiguiente, de bien es 
la que permite edificnr, sobre eI tie111po de cada instante, una cierta 
tendencia a sobrepasar su effmera constituci6n, y engarzar la proble
mutica plenitud de los dias en In firme congruencia que amalgam a el 
presente hacia el futuro, y sintetiza el «ahara» en la memoria y en 
1a esperanza. 

Este tiempo que se configura como una «vida entera» no tiene 
que vel' can el «en Sl» que pretende establecer una forma nueva de 
sustancialidad. La «vida entera» circula en los Hmitcs del tiempo y 
en ningun momento trasdende cl cspacio de Ia aquendidad. Hccba 
de cosas concretas, de situaciones determinadas, la posible plenitlld 
que sefiala el concepto aristotelico de bios tf:leios no indica ningun 
horizonte modelico al otro lado de esa plenitud. Esa «vida entera» 
no constituye «en 51» alguno, sino que es, simplemcnte, la confirma
cion, en el tiempo, elel cankter inevitable mente effmero de la rea
Helad. 

EI bien no se forja desde una voluntael que proyecta, en el vado 
del lenguaje, un modelo, vado tambien e indepencliente de cacla 
instante de la praxis, de cada elecdon y de cada posible responsa
biIidad. La teorfa arlstotelica del bien, a pesar de las aparentes con
tradicciones que en algun momento puedan plantearse, es un pro
ducto de una serle de c0111ponentes que, enraizados en la psyche, han 
de atravesar el mllndo de los otros, y sistematizar, en fund6n de 61 
los propios comporta111ientos. 

4. «TELOS» 

Pensar y comllnicar en el lenguaje las cxpcriendas que sirvan 
para la vida colectiva requiere una determinada metodolagia. Ella 
implica el discernimiento de un camino que atraviesa la historiu 
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dcsclc la quc e1 filasafo habra. El den-otcro hacia cl que hu de loeli" 
narsc la filosoffa practica parece quc tiel1c (Iue sel' oricntado par 10 
que Aristatcles va a denominar cl «bien del hombre)~. El c0111ienzo 
de la Nicomiiqllca expresa una cierta declaracion de principios 
£rente a 10 que, posterior111ente, habtfa de llnmarse filosoHa 111oral. 
~<'roda modificaci6n de 10 real, todo camino que nos conduce y arien" 
la, y 10 111iSI110 todo 10 que hacemos y elcgi1110s parece que se indinan 
hacia un clcrto bien. POl' clio se ha dicho, con 1'azon, que cl bien cs 
aquello ante 10 que nada puedc rcsistitse» (lJN., 1,1, 1094a 1"3). 
Esta tendencia de In naturalcza humana tiene que desarrollarse, par 
consiguiente, dentro de los Hmites humanos. El bien hacia el que se 
tiende, y que constituye el punto fundamental de una teoda del «C0111-
pottamiento mora!», pasa, pucs, porIa historia concreta de todo 10 
que hace1l1os y elegimos, ya sea en l1ucstm inti1l1idad, ya sea trascen
diel1dola hacia cl mundo. Pero el descubrimiento de este hecho fun" 
damental es un dcscubrimiento dellcnguaje y en el lenguaje. Como 
todo 10 que somos y hacemos prolonga y «mejora» ese sel' y ese 
obrar, «se dice con ra20n» que nada hay que no se incline al bien. 
En ese «se dice}> aparece el primer data de 1a experiencia del que 
Aristotcles parte. POl' supuesto que es una experiencia que puede pro
ceder de las enscfianzas de la Academia. Pero el decir que Aristoteles 
tccoge no cs s610 nquel desde e1 que comcnzo a hacer filosofia. Pro
bablemente se aludfa rambien a aquel otro campo de 1a experiencia 
en el que se exprcsa la observacion del comportamiento real de los 
hombres, de ]a defensa de su propia cxistenda, y que constituyc, en 
el fonda, su bien csendal. 

En este comicnzo de la etica de Arist6teles hay otm palabra que 
condiciona su inicial concepcion del bien, Ia palabra tf:los, trivialmen
te ttaduddo pOl' 'finalidad'. 

S1 existe, pues, alglll1 sentido (teto:;) de nuestros aetos que que
mmos pOl' 51 l11iSlIlO Y 10 demas pOl' cl, y no elegimos todo par atta 
cosu -porque aSI se seguirf<t hasta cl infinite, de suerte que d deseo 
serf!! vado y vano-, es evidente que esc sentido y plenitud sed 
10 bueno y 10 milS cxcelente. Y aSl, el saber esto, ,no tendnl gran 
influenda sobre nuestra vida y como Ul'queros que suben tambi6n 
a dondc dirigen sus flechas no dirigircmos las nuestras hacia donde 
debemos? (EN., I, 2, 1094a 18-24). 
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La famosa comparaci6n del arquero y el blanco en esta primera 
pagina de la EN. aparece en un supuesto contexto «finalista». Hay 
bienes que elegimos par alga. Este algo constituye el semido de esa 
primera elecd6n. Pew elegir implica conocer, y el conocimiento 110 
es un saber par S1 mismo, sino en £undon de 11uestra propia vida. 
Es ella la que determina y orienta el significado de nuestros aetas. 
Ese significado, sin embargo, bwta del establecimiento de ese obje
tivo «vital», base y principio de todo sentido. Conocer mejor es 
influir sobre la vida. Pero el objetivo no es arbitrario. En el texto 
de Arist6teles surge un termino que, en principio, parece precur
sor de la teoria kantiana del deber: «Alcanzar 10 que se debe alcan
zan>. Expresiones como «10 que se debe», «como se debe», «cuando 
se debe», etc., son familiares en la lengua gdega.5 Hay, pues, un 
deber, una conveniencia que ata a1 individuo a una determinada for
ma de comportamiento. EI espado hacia el que ese debel' se extiende 
no puede sel" a6n esa fen"ea atadura que sostiene a la «buena volun
tad» kantiana. Ni Ia historia ni la tradkion intelectual griega podfan 
escaparse, en elmomento en que Aristoteles escribe, hacia otro Iugar 
que no fuera la polis. POl' eso no es sorprendente que la supuesta 
<dinalidad» de ese deber quede concretada en algo tan «real» como 
el ambito colectivo en el que se entreteje Ia polis. La flecha del 
arquero, en Ia brillante metafora aristotelica, no es e1 punto que 
circula en un espacio vado y neutro, hasta clavarse en el Iejano 
blanco. La flecha es Ia vida. EI recorrido de Ia flecha traza tambien 
el sentido de una trayectoria. Su objetivo no es, exclusivamente, 
atinar en el blanco, sino recorrer acertadamente el espacio que los 
separa. Lo importante es la «energfa» que lleva la flecha, la tension 
que mueve la vida humana. El supuesto te/os no es la parte funda
mental de ese recorrido, sino un clemento mas de eL Lo decisivo 
es In oriemacion que perfila el recorrido y la «energia» que 10 cons
tituye. Telos, Telco, no significan tanto fmalidad, cuamo cumplimien
to, plenitud, consumadon, madlIrez. Momentos, plIes, que clIlminan 
la temporalidad de una trayectoria, de un recorrido, en donde 10 mas 
importante es, precisamente, la coherencia de la pnlxis y la energei(l 
que dibujan el transcurso de una vida. POl' eso hay diferencia entre 
los distintos «fines», pl1es unos son 'energias' (energeiai) y otros son 
'obras' (erga). EI din» esta, pOl' tanto, enraizado en la estrl1ctura 
misma de cada existencia, de cada pwyecto. Fin es, pues, sentido y 
acabamiento, coherencia y plenitud. 

AIU~T6TELES Y LA liTIeA DE LA «POLlS» H7 

Pero nada puedc tener significado en la vida hUI11::lnH, si sc desglo
sa del cspado colectivo en el que cada individualidad se cobja. Aquel 
que «no puecle vivir en sodedad 0 no necesira nada por su propia 
suficiencia, no es miembro de la polis, sino una bestia 0 un dios» 
(Arist6teles, Polltictl, I, 1253a 28.29). La verdadcra dinaiidach de 
la vida es 1a polis. 

5. «POLIS» 

No es extra no, pOl' consiguiente, que tambicn cn el principio de 
la EN., y en el momento 111ismo en que se esta planteanclo el cono
cimiento del bien que ha de influir en 1a vida de los hombres, aparez
ca 10 colectivo como el sentido mas perfecto que puedc alcanzarse 
en ella. Una dcterminada forma de saber cs la que tiene que siste
matizar esta empresa. Dc estos saberes 

parecerfa que ha de sel' el lllaS principal y arqullect6nico y eSlC 
es, evidentemente, In politica ... Y puesto que la poHtica se sirve 
de las dem:is ciencias y prescribe que se debe hacer y que se debe 
evitar, el fin de ella incluid los fines de las otras ciencias, de modo 
que cOl1stituini cl bien del hombre. Plies aunque sea el rnisll10 el 
bien del individuo y el de In ciudad, es evidcntc que es mucho mas 
grande y m~\s perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad; por
que procutar el bien de una person~l es aigo deseable, pero es nUIs 
hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades 
(liN., 12, 1094a 26-1094b 9). 

Hay distintas clases de bicnes. :En el libro segundo b Rep!i-
bUetl de Flatan se clasifican scgtm la utilidad que nos produzcan. Est.l 
utili dad queda rcdudda al escueto marco individuaL Son, basta cierLO 
punta, bienes que se circunscriben al espado del cuerpo y del placer 
(357b y 5S.). Tan cstl'echo es cste ambito que jncluso In justicia que 
Plat6n quiere sitnar en algl1na de esas clasificaciones encuentra la 
oposici6n de aql1ellos que piensan que sct' justa es penoso y, pOl' con
siglliente, nada pl1ede aportar a hi fcliddad. Pew, Hl parecer, hay Ull 

bien propio del hombre, y esc es el que delle que vcr con la politica. 
Esta perspectiva que Aristoteles nbl'e, en el primer y nHls delenido 
analisis del obmr humano que se hizo en el munclo griego, concllerda 
con todos los planrcamientos de su filosoffn practka. Efectivmnente, 
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5i el hombre es esencial y fundamentaimente un animal que habla y 
un animal que, pOl' naturaleza, tiene que convivir (Politica, I, 2, 
125.3a 2 y 5S.), SLI «bien» especial sed. aqud que contribuya a faci
lihlr eS,l comunicaci6n y n hacer posible esa convivencia. 

(Como partir, sin emb'11'go, en busca de esa organizaci6n? (Que 
sistema tltiJizar para \legal', en 10 posible, a una cierta seguridad en d 
desarrollo de ese saber politico que aeoge todos los otros saberes? 
Es evidente que cl bien hUlmmo dene que investigarse aunque sea 
de una manera general, pot'que en un saber tan supeditado a las 
«condiciones reales» de la existencia no puede pretenderse exaetitud 
matematica (EN., I, 3, 1094b 20 y S5.). Pero de algun punto habnl 
que partir para desarrollar una base sobre Ia que construir Ia ciencia 
suprema de la poHtica. No podd, pOl' supuesto, pretenderse partir 
de principios abstractos. La naturaleza del asunto no nos permite 
buscar cxactitud, como cl matcmatico busca la suya. Hay que adc
cuarse a la materia misma, objeto de nuestra invcstigacion, y eS;J 
matcria cs In vida. POl' eso, de In experiencia de esa vida, de las 
opinione5 que se den sobre ella, de los principlos que cleterminan 1a 
naturaleza humana, tenemos que saear los elementos que hay que 
conjugal' en e5tH problematica emprcsa. Este es e1 inicial plantea
miento metodol6gico de Ia etica de Adstotcles. 

6. «EUDAIMONIAl> Y «ENERGEIA» 

bien del hombre, que parece SCI' el supremo objcto de la 
politica, podrfa caer tambien en abstracdones parecidas a aquellas 
que Aristoteles combate «en estos amigos nuestros que han introdu
ddo las ideas» (EN., I, 6, 1096a 13). Hay pues, que concretar csa 
terminologia «general» e invcstigar en que puede consist1r eso que 
llamamos «bien del hombre». Si mirmnos atentamente, descubrimos 
que apenas hay dificultades para encontrar en que consiste ese 
bien que la naturaleza humana, como naturaleza individual, pel'si
gue. Cas! todo el mundo, tanto cultos como incultos, esd de aCllerdo 
en e1 nombre: eudtlimolJia, 'fclicidad'. 1'enemos aqui el principia 
que, al pareeer, nuestra naturaleza pcrsigue. En 61 debe fundarse 
tocla investigadon etica. Rel1exionando sobre la propia expericncia 
y admitiendo ese nombre, en el que la mayorfa de los hombres coin
eiden, descubrimos, efectivamente, que por encima de todo, nuestra 
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naturaleza nos exige b defensa del propio sel'. La ctu!aimo/1/a cs el 
jucz que dictamina el nivel de eneada en el que se lleva a cabo esa 
defensa. Micntl'as Im1S dedc1idamente busquemos In ctidaimoJlla, mas 
claramente estamos esctlchando cl dictado de 1a propia naturaleza. 
Nadie pretende cI sufrimielUo y el dolor, porquc ambos son sfmbolos 
de destrtleci6n, amenazas para la vida. 

Pew tampoeo podemos qtlcdarnos con el nombre. de 
dade un contenic!o a esa palnbra eudaimonfa. Y en el 111omento el1 
que bajamos del nlvel del lenguaje, eomicnzan las difieultades. Buscu 
Ia fdicidacl, pew, (que elase?; buscar Ia feliddad, pem, (a que 
costa? 

Ul10S creen que e5 algul1H de las casas visibles y manifiestas, 
como cl placer a Ia riqucza a los h0l1ore5; ottos, otm cosa; mu
chas veces incluso una misma persona opina casas distintas: si esL'i 
enferma, piensa que 1a fcliciclacl es In salue!; si es pobre. Ia riqucz;l; 
los que tienen conciencia de Sll ignorancia admimn a los que dicen 
alga grande y que est{! [Jor encima de ellos. Pero algunos creen que 
aparte de esa multitucl de bienes, existe ot1'o bien en sf y que es 
la causa de que toelos aqucllos sean bienes (EN., I, 4 1095:1 22-28). 

Sumergic1os, pues, en 1a historia, Ia eUc!ill/1/onia ptesenm 111iiltiples 
aspectos. (A que se cieben estas clifel'encias( Al'ist6teIes no plantca 
todavia esa pregunta; pew a 10 largo de sus eseri tos eticos sc inten
tara dar una respnesta adecuada. Lo que, en principio, es evidente 
es esa divefsicbd. Basta recoger los eje11lplos de la tradicion, 
Ia historb de Sardanapalo, Ins mnbiciones de los thanos, el dolor de 
Prfamo, para descubrir en d6nde ha puesto cada uno Sll coraz6n. 
POl' que no es cllo[!,os, la reflexion, 10 que est:l en el origen de esta 
c1iversiclad. EI hombre no es, en principio, una inte1igencin que refle
xiona. La soIidal'idad que proc1ama Arist6teIes como bien escncial 
del hombre no es un hecho clesde el que se parte, sino una Inrga meta 
a In que se llega despues de un arduo vinje. Porque estamos hech05 
de elementos mas complejos de los que vislumbra cl . Somo;; 
mezcla de pasion y deseos, de valor y cobarcHa, de Sllcrte y mala 
suerte, de compnsion y alegda, de apetitos y frllstl'aciones. En este 
conglomerado, que configura lluestra inclividunliclacl, se basan las ten
stones que apuntan hacia tan dispares objetivos, como aquellos que 
se ocultan hajo el nombre de cudaimo1/1a. 

'fodos pretenJen, de alguna forma, responder a esas urgencias 
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de Ia vida, a esas necesidades del cuerpo y Ia existenda. Nada puede 
construirse negando estos hechos; pero ningun verdadero bien del 
hombre puede pretenderse, s1 no se analiza de acuerdo con esta con
tradictoria diversidad. Para intental' la posible si'ntesis de tales dife
rendas, Aristoteles descubre el fundamento sobre el que se levantan. 
E1 «vivil' bien» y el «ob1'at bien» parecen sel' los dos 1'1'incipios esel1-
dales donde se sintetiza Ia diversidad de las apetencias y sus objetos. 
El «bien» que especHica e1 vivil' y el obta1' sefiala una fronte1'a en 
Ia que 1a naturaleza humana comienza a despega1'se de su contexto 
animal. Vivir im1'lica realizal' las posibilidades de un organismo en 
fundon de su medio «Hsico» y de su ptopia estl'uctura «biologica»; 
PCl'O eI «bien» que se afiade a esa vida simboliza toda una serie de 
componentcs que, asumidos pot el sujeto, proyectan e1 vivir, desde 
el ce1'1'ado y limitado mundo del Mos, al amplio y difuso mundo de 
la consciencia. Vivir bien significa sentir Ia vida, descubdr en el 
cuerpo y en el fondo de Ia intimidad los ecos y l'ef1ejos que despide 
el encuentro de nuestra existencia con el mundo. Este conocimiento 
del ser que somos supone Ia afirmacion e instaIacion en 1a existencia, 
frente a cualquier amenaza y a cualquiel' miedo de desaparecer en Ia 
'ignorancia' (liglloia) 0 en Ia destruccion. Pero la de£ensa de Ia «sub
jetividad» como bien, 0 sea como consciencia, como segllddad, como 
gozo, compromete a1 sel' humano en 1a otm perspectiva que deter
minu eI «obnu' bien». Vivir no es solo sen til' y percibir el mundo, 
sino actual', modificar, reaIizar. La existencia humana se dctermina 
pOl' esa capacidacl de tension, de «encrgi'a» que aparece en las prime
ras lineas de la Etica Nicomaquea. Energeia implica posibilidad y 
capacidacl. En este concepto, escncial en Ia filosofi'a de Aristote1es, 
se sintetiza toda una teoda antropo16gica, que supone el continuo 
trasvase del clinamismo interior hacia el otto lado de 1a f1'onteta de 
la consciencia. Pero aSI como en esas «actllaciones», que cualifican 
el bien del obtar 0 del vivir segun el placet, el pocler 0 cl COl1O' 

cimiento, aparccen los cont01'l10s en los que Ia vida humana se confi
gura, podda pensarse adcmas que ese bien vivir a bien ob1'a1' se espc
cifica pOl' una funcion 1'1'Opia del hombre «en cuanto taJ». 

Decir que In feliddad es 10 mejor parece set algo unanimemente 
reconocido, pero, con todo, es deseable exponet aun con mas c1ari
dad 10 que es. Acaso se conseguirfa esto, si se lograra capta!: la fun
don del hombre (ergoll tou tllllhr6p0tl). En efec to , como en el (aso 
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de un flautista, de un escultor y de todo nrtesa110 y, en general, de 
los que realizan alguoa funcion 0 actividad (el'J!,ol1 ti kat pre/xis), 
parece que 10 bueno y el bien est,in en Ja funcion, asi tambien 
ocurre, sin duda, en el caso del hombre 5i hay alguna funcion que 
Ie sea propia (EN., I, 7, 1097b 23-28). 

Previa, pues, a eualquicr especifieaci6n de 10 que el hombre hace, 
hahrfa que investigar en que consistc ese fundamento en el que sc 
sllstcnta «gen6:icamcnte» cl bien humano. cicrto que Ia historia 
y la cu1tum mllcstran, en [Ol'mas concretas de «;1ctu:lci6m>, In (<(.:ncr
gla» que recorte d bien vivir y el bien obmr. Pero 110 basta esa espe
cificidad para percibir cl sustento de Ia eudaimollta, de 1a eonsistcncia 
en SI mismo, y de la eonflllcncia en la alteridacl. La cnCrw:ia humana 
y las obms que In expresan manan de una Fuente comun, que debe 
brotar de 1a esencia misma de 10 humano, de aqucllo que constituye 
«10 que es propio del hombre». 

Sohre In base de In vida, comun a las plantas y al resto de los 
animaIes, el ergol1 del hombre se determina pOI' e1l6g,os. La eudaimo-
111a se pues a fa «pr,kticn de un sel' que tiene higos. Pero ague!, 
pOl' una patte, obeclece a esc l6gos y par otm parte 10 posee y piensa 
(ditl1100Ifmenos)>> (EN., I, 7, 1098a 3-5). La posesion del 16.r~()s 
tiene, pues, dos aspectos. Por un Iado cacla individllalidad es parte 
de esa «tazon» 0 coherencia que como Ienguaje enhebra a cada ser. 
En este semiclo, somos parte de una intersubjetividad que nos domina 
y nos limita. Caela hombre naec y:1 alentaclo en esc h5W)s y cumple, 
en Sll individualidnd, los principios de un detefminado mensaje colee
tivo. Esta «propiedacl» es, rcalmente, algo CXclllSivo del hombre. En 
esc l6gos, en 1a expresi6n de esa inmensa intersubjetlvidael, se dan 
las distintns versiones e interpretnciones del bien. Y en esc ~lmhito 
que, en todo momento, tmsciencle los intereses de eada individualidad 
se funda Sll enmizamiento como animal social, como ser necesaria
mente impeIido hacia ]a alteridad. Pero aqlll aparecen, tambi<~n, SllS 

compromisos y de aqul arranca su obligaci6n moral, 0 sen, Sll respon
snbilidad colectiva. 
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7. «ARET.E» EN EL MUNDO 

La re5ponsabilidacl colectiva viene detet111in,lda pot In prophl 
estrucrura del animal «que tienc palabra». esto raclica la fundon, 
el ergOlJ, del hombre. Ser hombre supone, pot tanto, la inevitable 
proyeccion comunicativa, el esencial enbcc con la alteridad constitui· 
cia como «ot1'o semejante a 51 mismo». Pero este don de 1a natura
leza no implica mas que una caractcristica «formal». Comunicarse 
es un estado «neutral», como el vcr, el percibir, incluso C0l110 In es cl 
placer (EN., X, 1, 1172b 9 y ss. Cf. Alejandro de Afrodisin, Rodier, 
199, n. 2). Perc en e1 iftbas no basta esa Sl1pncsta neutraliclad. Las 
acciones humanas a1'1'astran, inevitablemcnte, una «ctwlidad» que las 
espedfica en relaci6n con el espacio colectivo en el que tiencn que 
clesarrollarse. De Ia misma manera que no bast:H que cl cital'ista haga 
sonar su cItara, sino que In haga sonar bien, «decimos que la funci<'ln 
del hombre es una ciena vida, y esta cs una actividad del alma y unas 
accioncs, y In del hombre bueno estas mismas cosas bien y hermosa
mente, y cada uno se realiza bien segun su propia virrucl (arete»> 
(EN., I, 7, l098a 11-16). Aqui encontramos un tcrmino fundnmen
tal, al'e/e. Efectivamente, percibimos los problcm,ls que diGcuI
tan Ia inteligencia de 10 que es cl bien, nunque sabemos que esc 
hodzonte, mas 0 menos clnramente delimitndo, es escncial para cl 
desarrollo de 1a existellcia. No conOCC1110S min 10 qne es eI bien, pew 
Intuimos que, sin 61, no es posible Ia vida. Tampoco se ruccle definir, 
exactamentc, 10 que es el placer 0 la feHciclad; pero tambien sabemos 
que est,ll1 en el principia de Ia c:xistcncia, en el origen y afirmaci6n 
del scr. Quizu 10 ul1ico quc puecla ir detcrminando ese indifcl'enciado 
horizonte sea Ia arete. Porque ei ergOlt del hombre es una «cierta 
vida», y la vida SLlpone llna organizacion, un sistema de relacioncs 
y compensaciones. Pero una vida <~btlena» tiene que seguir mante· 
niendo, como vida, el principio de energeia que, esencialmente, ht 
constituye, y como «buena», tiene que descubrir 0 crear en sf misma 
un artificio que permita esttucturat, en 10 individual y en 10 colectivo, 
esa cualidad que define y cspecifica e1 comportamiento humano. La 
lejana frontenl de 1a bond ad ha quedado sefialada asf en los confines 
mismos de In intimiclad. Es 1a psyche, el alma, ht mente, III «subjeti
vidad» quicn levant:!, can 1a aret6, el fundamento sobre el que se 
eclificn el bien. La arete, como el logos, se posee. Esta posesion, sin 
embargo, no se idcntifica con 1a viejo ideologia nristotclica que 
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impHcaba una derta y pasiva iclentificaci6n con e1 sel' que se era. La 
de los heroes homel'kos se «tenia», como se «dene» el 

propio cnerpo. Incorporac1a al sistema de clones que elliristos l'ecibl<l 
en su nacimiento, b arete, como el «bien ell S1», qucdaba rec1uida 
en el aza1'oso y cbusuraclo dominio de los privilegiados. 

Arist6teles toma partido, deciclidamente, en In vieja disputa que 
clesde Ia soffstica pretendin c1adficar el problema del aprendizaje de 
In aJ·ete. As!, 

10 que hav que aprenc1er antes de que pucda haccrsc, 10 aprcndc. 
11105 hacicndolo; POt ejcmplo, nos hacemos COl1SlTl1ctorcs constru
ycndo casas, y dtaristas tocando In e1la1'a. De un modo semcjanrc, 
practicando In justicin nos haccmos justos; practicando In mod era· 
ci6n. l11odcrados y practicnndo In forraleza, fuertcs. Esto vienc can· 
fimndo pOl' 10 que oeune en las cindades: los legisLldores hucen 
buenos n los ciudadanos hacicndolt=s adquirir denos h;lbitos, y csta 
cs In voluntnd de todo icgisbdor; pero los legisladores que no 10 
hacen bien yerran, y cn esto se c1istingue el buen regimen del 
Inalo (EN .. II, 1, 1103a 32·1103b 6). 

Esa pdetica, capaz de lcvantar en nosotros Ia arete, descubre el ver
dndero origen de 1a «bondach>. El «en SI», del bicn ha descendido 
«del delo a In tiena». Es vcrdad que una Hei! objeci6n al tcxto 
aristotelico podrfa plantearse, desde supuestas perspectivas platoni. 
cas, aludiendo a 1a posihle contradicci6n de las proposiciones cn las 
que In tesis sc formula. Si practicamos In jl1sticia, pOl' ejetnplo, es 
que sabemos ya 10 que cstall10S practicando. Hay, pucs, lin conoci
miento previo a esa praxis; una existencia «ideal» a la que dirigimos 
nuestra mirada en ese «hacer». Sin embargo, la formulaci6n de Ads
t6teles esta situada cn lln territorio totalmente diverso de aquel en 
cl que sc mueve el plntonisll1o, aunque, induclablemente, recoge algu
nas de sus orientacioncs. Son las condiciones de posibilidad de la 
existencia, el espacio concreto en el que se configura Ia vida humann, 
dondc se «renliza» In bondad. Semejante a cualquiel' otm forma de 
actividnd que «mancje» Ia materia como el alfarero moldea el barro, 
Ia pnktiea de b justicia se «haec», tambien, en la «materia» de In 
vida, en e1 cspacio donde se aha In cxperiencia, en la relad6n dcter
minada con los oU'os hombres, con los «aetas» de los otros. Esta 
«aqucndidac!» de 1a arete somete el obrar humano a los lfmites rcales 
en los que se cil'cunscribc la vida. Por ello, Arist6tcles habni de 
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referirse necesatiamente a ese tenitorio concreto donde tienc Jugal' cl 
vivie el territorio de In polis. Es preciso, pOl' clIo, que el legislador 
configure las instituciones que permiten el desarrollo y cu1tivo de Ia 
are/e. Porql1e In praxis de Ia justicia, como Ia del artesano, requierc, 
en Ia sociechld, bs condiciones concretas que Ia posibiliten. Esas 
«energfas» necesitan el adecuado espacio para su realizaci6n. Y un 
cspacio adecllaclo quiere decir un espacio en el que no se dc, simple
mente, In posibilidad de Ia prc/xis, sino 1a «buena» posibilidad. 
«Tocando b dtam sc hacen tanto los buenos como los malos citads
tas ... Si no fuera aSl, no habda nccesidad de maestros, ya que toelos 
serfan de nacimiento buenos 0 malos. Y 10 mismo ocune con bs 
virtudes: cs nuestra actllacion en nuestras transacciones con los de
mas hombres 10 que nos hace justos 0 injllstos» (EN., II, 1, 1103b 
8-15). Estas condiciones de posibilidad, donde hacen aparicion b 
sociedad y Ia historia, no solo amplian el horizonte de 1a vida, sino 
que inc1uyen en eUa una conCl'eta forma de temporalidad. E1 maestro 
que apatece en el texto de Aristote1es encarna la «experiencia» del 
ticmpo pasado. Su misma corporeidad incluyc el tiempo como memo
ria, como faciliclad que posibilita el progreso del discipulo. En esa 
temporaI1dad sc enhcbran los distintos individuos que forman Ia 
historia, y en ena e1 aprendizaje marca el camino de una fecuncla 
continuidad. El tiempo de cad a presente se articuIa as! no solo en la 
sllcesiva entrega de una vida conectada con otra, sino que tambien 
Ia realidad objetiva, las cosas, van cinenclose el tiempo de los hom
bres y consolidando en ella c111tura. «POl' consiguiente tiene una im
portallcia decisiva el que ya clcsde j6venes adquiramos tales 0 cuales 
habitos» (EN., II, 1, 1103b 24-25), 

El ethos se forma no solo en la mera repeticion, en e1 azal' con 
e1 que Ia vida nos ofrece sus alternativas, sino en Ia actividad orga
nizada y humanizada por la presencia del 111Hestro, que convierte la 
temporalidad en madurez. Habitat en la historia, arrebatar el bien al 
distante universo de las Ideas, cuyo ser es unicamente el sel' de11cn
guaje, significa, adem,ls, ponerlo en las manos de los hombres y detel'
minar su sentido.6 La (lrete es el instrumento decisivo de est a t1'ans
formaci6n. Sin ella, y sin Ia peculiar mane1'a como se constituye, los 
cscritos eticos de Aristoteles seguirian anc1ados entre aquellos otros 
que ptetendfan mostratnos c6mo es el mundo. Pero a1 cnscnarnos 
tambien como son los homhres y, sobre todo, como actuan, estamos 
forzados a trascendel' eI dominio de In teorfa «pues no investigamos 
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pam saber que es 1a m'etc, sino para ser buenos, ya que en otro ctSO 

serfa totnImente inutib (EN., II, 2, 1l03b 27-29). 
A pesar de csta decIarad6n de principios, Aristotcks intcnta lIna 

aproximacion tcorica al contcnido de la arc/e. La simple formuIadon 
pragm:ltica que situa el bien en la esfera de su realizackin no impide 
una descripcion que fadlire su praxis. El lenguaje que describe un 
comportamiento 0 que analiza unos hechos supol1e ya un acercHmicn
to, aunque sea de una manera esqucmalica (typo, EN., 1. 2, 109-1.1 
25), a ]a realidad descrita. A traves del lcnguaje, y precis;1I11cnle pOl' 

Sll canicter intersubjetivo y, en consecuenda, abstracto, las acciones 
aclquieren un nivel de universalizad6n. Aqui se pone de 
cl logos que abre, en el ensamblaje de experiencias que 10 conslirll
yen, la posibilidad de enriql1ecet esa experiencia en memoria y de 
ampliar eI hecho individual en sfntesis colectiva. 

8. «PAIDElA» 

La consl1'llccion de Ia m'ctc en el difuso terrirorio de nuestra 
intimidad ('sla siempre amenazada pot e1 placer y el dolor.1 
dos principios de ]a existencia circunscribcn un espncio que coarta, 
en cicrto sentido, el desplicguc de 1n are/c. La 111'('/'\ en deClO. 

tiene que vcr can los pJaceres y dolores ya que, pOl' causa del placer, 
hacemos 10 malo, Y pOl' causa del dolor, nos apart:lmos del hien. 
Dc ahlla necesidacl de habet sido cdtlcados de cierto modo ya dcsde 
j6vcnes, como dice Pin ton, pam complaccrsc y dolcrsc como es 
dehido: en c"to cOllsiste la verdaclern cdUCaCl<ll1 ., If. 3, 
1104b 10-13). 

POl' consiguiente, cclllcal' implica una mutacion en la natural tenden
cia a considcrar el plncel' y d dolor como los dos unicos guf:ls \1osibks 
en el despIiegue de Ia vida. cieno que estos dos principios, con
ductores de Ia naturalezH, no pueden rcchazarse. La brga discusi6n 
que, en la Academia y en cI Liceo, se lleva a caho en lorno n ('sIns 
conceptos indica hasta que punto se tuvo cOl1sciencia de Sll impor
tancia. Con clio, la filosoffa de los gricgos puso de manifiesto que 
1a especulacion sobre 1a lJraxis pm-tla de una obscrvaci6n y una expc
ricncia que, transmitida POI' e1 lenguaje, hrotaba del hombre mismn, 
de su constituci6n corporal, de la realidnd originaria, sin prejuicios 
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que impidiesen esa mirada que fue, en principia, e1 arigen de Ia 
Them·hl. 

Pero en e1 munclo de la cuItma, en el mundo creado pOl' e1 hom
bre, el pbcer y e1 dolor no expresan unicamente las reacciones del 
cuerpo y los sentidos. De 10 contrado, no poddamos salir de Ia 
misma naturaleza. La vida del hombre es, necesariamente, una ten
sion par liberarse del encierro que el cuerpo como tal cuerpo, 0 sea 
como mera animalidad, significa. Aunque esas clos «fuentes de Ia 
vida» sean imprescindibles para mantenernos unidos al inmenso 
cfrculo de la physis, e1 sueIo de Ia cultura, exclusiva creacion huma
na, se ha extendido ya par un espacio dr::masiac1o amplio como para 
redl1cirIo a las fronteras donde e1 hombte redbe solo eI mensaje de 
]a naturaleza. E1 pbcer y el dolor han matizado y enriquecido tanto 
sus significados, que necesitamos c6digos mucho mfls complicacIos 
que Ia admirable perc mon6tona norma de los sentidos y Ia carne. 
Predsamente a este odgen quisa volver Ep icuro , en el momento en 
que 1a cu1tura, Ia poHtka, en una palnbra, la «ideologfa» habian 
enturbiado ya los contenidos de la arete. Sin embargo, cuando Ads
roteles piensa su erica, y a pesnt de las ptofundas ml1taciones poHti
cas, al menos por ]0 que se refierc a Ia evoludon de la teoria, se 
vive un momento de plenitucl. La ttadici6n saffstico-pIat6nicn habia 
planteado una serie de problemas que, surgicIos de la misma matriz 
de la hisroria, impulsaron un momento ejcmplar de rel1exi6n fiIoso
fica, de maduraci6n cultural. 

La arete era una forma de pensa1' el placer y el dolor en el espa
do de una naturale,m que se modifica y enriquece porIa paidefcl. 
Nacer en Ia polis es alga m[15 que nacer en 1a matdz de la pb.'Vsis. 
La hermosa, 10 conveniente y 10 agradnble, que son objcto de p1'e
ferenda, como SllS contrarios, 10 feo, 10 dafiino y 10 penoso son objc
to de aversion, mal'can yn unas determinadas moclulaciones a los 
principios de placer y dolor. El animal que habla, rcacdona ante estt
l11ulos mas camplejos. 

La voz es signa de dolor y de placer, y pOl' eso la ticnen tambi61 
los demas animales, pues Sll namraJcza llega hasta tener sensacion 
de dolor y dc placer y signiftdrsda tWOS a ot1'Os; pero Ia palabra 
cs para manifestar 10 conveniente y 10 dafiino, 10 justa y 10 injusto; 
y es exclusivo del hombre, frente a los demas animates, tener 61 
s610 cl sentido del hien y del mal, de 10 justo y 10 lnjusto. La comu-
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nidad de cstas casas C5 10 que constituye Ia casa y la ciudncl (Poli
ticCl, I, 2, 1253a 10-18). 

Pero asf como la naturaleza puedc cOJl1unicarse par media del placer 
y e1 dolor, ei hombre no posee <maturalmentc» un c6digo que Ie 
permita orientarse, con seguridad, en esc dominio escncialmcnte 
humano y que Arist6tcles dclimita con terminos como justo e injl1s
to, bien y maL Desplazado del seguro pero cstrccho recinto de la 
naturaleza, el hombre tiene que inventar dcterminados instrumentos 
que Ie conduzcan pOl' el inestable reino que d mismo ba creado. Lo 
justo y 10 injusto, cl bien y el mal, han surgidu en la historia y en 
el lenguaje. Condicionan el comporwmiento, definen y alientnn la 
vida; perc el fundamento sobre cl que se sustiene esc nuevo terri
torio carece, a Sll vez, de algo que 10 juslifique y confirme. 

Las palabras que han permitido esc desplazamiento nUls alIa de 
los confines de la naturaleza necesitan una rcflcxi6n continua, un 
contraste quc, en cada sitllaci6n historica, en cada momenta de Ia 
existencia individual, deje conIIuir en elias las tensiones reales del 
tejido colectivo que las ensambla. Ese contraste ha de estar en Ia 
naturaleza 111is111[, del hombre, C01110 un complemenro anndido a ella; 
perc identificado, hasta cierto punto, con el proceso miS1110 ell que 
esa natumleza se constiwyc. POI' eso, tanto Aristoteles C01110 Platon 
habrfan de insistir en la cducaci6n desde la infancia (paidela). Al 
desarrollo «innato» de la naturaleza, hay que ide acompanando con. 
ono proceso en cl que esa natl1l'alcztl va prcparandose para ser habi
tante tambien del dominio de lu cultura, de Ia sociedad, de las paIa
bras. Esa «habitacion» constituye, precisa111ente, cl ethos. Cnando la 
paicieia ha podidu intervenir en cl desarrollo de la naturaleza, el 
ethos se va adecL1ando a algo 111<lS que los me1"OS instintos de pervi
venda. En 1a paidela se integran las experiencias de la comunidad 
y el poder del lenguaje para admitir 0 rechazar aqueUos contenklos 
que, de aIguna forma, gravitan sobre los conceptos. Esa inestabiIidad 
y, al 111is1110 tiempo, esa libcrtad han de encontrar en Ia arete el ins
trumento que las consolida y orienta. 

9. EL «LOGOS,> DE LA «ARETE» 

Despues de csto tencmos que considerar 1\1,IS detenidamcnte 
que cs In lIrelc. Como es sabido, hay trcs casas que paSfln en d 
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alma: 'pasiones' (patbe), 'facultades' (dYlllmuis) y 'habitos' ° mo
dos de ser (bf:xeis). La aret!: tiene que pertenecer a una de clias. 
Enticndo pOl' pasioncs: apctencia, ira, miccio, atrcvimiento, cnvi
dia, alegria, amor, odio, descos, celos, compasi6n y, en general, todo 
10 que va acompafiado de placer y dolor. Por faeultades aquelias 
en virtud de las wales se dice que nos afeetan esas pasiones, por 
cjemplo, aqucllo par 10 que somos capaccs de airarnos 0 entdstc
ccmos 0 compadccemos; y por habitos aqucllo en virtud de 10 eual 
nos eomportamos bien 0 mal respeeto de las pasiones; pOl' ejcmplo, 
respeeto de 1a ira nos comportamos mal, S1 nucstra aetitud cs dcsmc
sllrada 0 debil, y bien, 5i obramos con mcsura; y 10 111isI110 con Ins 
dcmas (EN., II, 5, l105b 19-28). 

No se trata en este momento de descubrir de que modo va sur
glendo Ia m'ete, sino de en que consiste, que es. Esta delimitaci6n 
de 10 que se «encierra» en Ia pa1abra tiene Iugar en el espacio mis
rno que determina 141 lengua. Efectivamente, 11em05 dado nombre a 
ciertos «movimientos» y «reacciones» que OCllrren en nuestra inte
rioridad. Son respuestas del individuo a los estimulos que vienen del 
mundo de la naturaleza 0 de la sociedad. Son £Or111<1S de percibir la 
linea que dC1l1arca cada existencia hente a la realidad situada mas 
alia de esa linea. La psycbe nombra todo ese espacio interior del 
que somas conscientes. Y esa consciencia se hace expresi6n bajo los 
nombres que matizan nuestra manera de apropiarnos de 10 real. 
A traves de ellos significamos ese entramado que se llama vida y 
coloreamos la 1l1onotonfa de los instintos con aquellos t0110S que 
tinen nuestra instalaci6n entre las cosas y los hombres. 121 «estar 
en cl 1l1undo» se aprecia des de ese dominio en el que se asienta la 
posibilidad. Estas distintus modi1icadones Iibcran al hombre de la 
uniforme presencia de to do aquello que podda afcctadc en un univo
co engarce can el placer 0 e1 doior. 

En csta gama de afccciones y posibilidades no el1tra todavia el 
bien a el mal. En el nivel del cuerpo, el placer 0 el dolor podda, tal 
vez, significar alga parcddo a 10 que esa:; dOG palabras expresun. 
Pero un cuerpo entretejido en una tetkula social, percibiendo d 
mundo desde el policromo latido de sus afectos, abierto, en cl len
guajc, a la col11unicaci6n can otros hombres, se encuentra proyectado 
hacia un cspado en d que es prcciso constmir una forma «imersub
jctiva» de placer y dolor. bien y elmal son, tal vez, los rcflejos 
colectivos de esas elementales afecdones, que nos hablan primcro en 
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los confines inmediatos del clletpo y 1a individualidad. Traelucido a1 
lenguaje social y forzados a obtar en este ambito, el bien y cl mal 
se re£ieren a abstracciones que regulnn y sistematizan las fo1'mas en 

que podemos instalarnos en 10 c01ectivo, sin desgarrar el tejido que 
10 constituye. Esa instalaci6n es po sible porque Ia «elegimos». En clIo 
estaba, precisamente, 10 que diferencia a las pasiones de esas for
mas de poseer el munclo que Arist6tcles Hamad 'habitos' (iJexeis) 
(l106a 4-5) y en los que situani 1£1 arete. El bien es, par consigulente, 
una creaci6n que, articulada en 1a CIt'eli:, despliega las posibilidadcs 
de realizacion de cada individuo entre las posibilidades de los otras. 

este dcspliegue, la CIrcle {unda su bien. Lo funda y 10 produce. 
Caela historia individual adquiere aSl un compromiso colcctivo, que 
se va «mejorando» pot Ia correccion de un lrlgos justo (orthas logos) 
que nos conduce a traves de las tensiones que residen en esa parte 
({irracionai» del alma, y a traves de Ia posible desmcsura a la que nos 
amenaza el trafago del mundo. De uhi que el ldgos no pucd,! scr Ull 

producto estatico de una lejana facultad. El logos se hace en d 
cicio de su propia justezn y «rectitud», de SU propio e inccsantc dina
miS1110. 

EI problema de la mcsura, del medio entre extremos, 
alude a ese cankter «intermediario» dd logos, y a esa situacilll1 
«intermedin», en ia que cad a individualidad se cncucntra. Ni fines 
en 11osot1'OS mismos, 11i receptores pasivos ante Ia «iniluenciu» de 
las cosas y e1 mundo. Ni origen, ni destinatarios exclusivos y iiltimos 
de los mensajes de la realidad. En este proceso de mediaci6n, el 
il1llividuo tiene, necesariamente, que senti1'se parte de un complieaclo 
organisl11o. La tragedia, induso Ia tradicion epica habian mostrado 
cl lugar que ocupaba ea(la protagonista en la mudeja de [uerzas que 
configuraban la vida. Este individuo atravesado pOl' ajenos poderes 
tenia que aprender a man tenet un equilibrio entre elIos. La Vida es 
cl resuitado de esc equilibrio, y cl ~(saber» elegir es d ejerdcio 
continuo de esa mesura. Con Sll teorta del meSOleS, Arist6telcs fue 
consciente de esa Liable cilldadanfa del hombre. POl' un lado el domi
nio de todo aquello que, can mas 0 menos precision, se agrupa bajo 
el nombre de irraciona1. Por otro lado, esc poder «ceotrado/"» del 
logos, de Ia rc1.1exi6n y la «medida». En Ia construcd6n de un ambitO 
colectivo en el que cad a individl1alidad se vea cOl11prometitia, no 
eabe sino estnbleeer el equilibrio de las tlue, sin embargo, 
tienen que existir para 10g1'arlo. 
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La definicion de arefli va a recoger algunos de estos componentcs. 
Se trata de sintetizar unH formula, dcsptl\~S de los analisis a que In 
expericncia de Ia vida nos samete, en la que pueda reflcjarse esa 
experiencia. El desarrollo de una historia, el lema proceso de la 
maduracion de aquellos comportamientos que ya se iniciaron en 
1a primera etapa de la existenda, se cuajan en un simple dictamen, 
en una them'la, «medio» tambien de comunicaci6n. AIl'eI1ejarse en e1 
lenguaje, procesos que no son originariameme lingulsticos, comen
zamos a descl1brir que todo acto individual, toda experiencia, estel, 
necesariamente, -«condenacla» a reproducirse y transmitirse. Y esto, 
unicamente puede tener Iugar si arranca1110S las experiencias del 
exclusiva espacio del cuerpo y las sumergimos en el mas etereo y, al 
mismo tiempo, mas dHro universo de Ia intcligencia y del saber. 

«Es, pOl' tanto, Ia arete un habito selectivo que consiste en un 
termino medio relativo a nosotros, determinado pOl' el logos Y pOl' 
aquello por 10 que decidida un hombre prudente}> (EN., II, 6, 
1106b 35-1107a 1). El que Ia aretli sea un habito, una moclifi
caeion del ser, quiel'e decir que su origen se encuentra en un pro
ceso de asimilacion y apropiaeion. Incorporamos a la naturaleza 
«modos de obrar» que hemos adquirido en cl ejercicio de nuestras 
posibilidades. En el hecho de que el mundo se presente como posi
bilidad consiste el cankter «seIectivo» de Ia aretli. Pero elegir no 
supone que en todo momento tenga que llevarse a cabo un proceso, 
y que cada eleccion sea su propio origen. Los actos selectivos brotan 
de un habito, de una fadlidad para obrar, en la que se han integrado 
ya Ia experienda y Ia memoria. Pero esas elccciones no I1uyen del 
automatismo que Ia bexis, el h.'ibito de obrar, ha impreso en nues
tras formas de comportHmiento. En tome a los momentos concretos 
en los que hay que elegir, el logos, el sentido de las elecciones y la 
inteligencia que determina su conveniencia constituyen tumbien mo
mentos esendales en ese estadio de Ia praxh. 

10. LA «PRAXIS» DE LA «ARET.E» 

La definicion insiste tambhSn en el polemico termino de mesotis. 
En este contexto aparece aun mas claro alga del significado que 
Aristoteles Ie otorga. La experienda de la bybris, del exceso, tal 
como la tradid6n literaria y los ejemplos de Ia historia manifiestan, 
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situan a la existencia human a en los limites proximos a su desapari
cion. La tension que imprime eI heroe, el personllje tdgico, no puede 
sostenerse en una sodedad que se habfa ida forjando en el ejerddo 
del dia!ago. EI preys hcmtlS, la referenda antrcpocentrica (<<tIn medio 
en rcladon a nosotros»), SUll1erge la arete en el plasma humano 
comun. EI heroe, el ideal que Cl1carnan Jos personajcs tragicos 
-Orestes, il.ntlgona, Electra-, cstu situaclo en una frontera en Ia 
que apenas cabe «mediaci6n». En ella, la tension provocada par el 
caso «singular» arrastra esa singulnridad, a pesar de su posible gmn
cleza, al otro Indo de la «notmaliclad», y fuem, POt consiguiente, 
de Ia norma al que 10 colectivo dene que adecuarse para elaborar el 
contexto de 5U supervivencia. El ideal del mesotes hace juego can 
ese hombre inteligente, sensa to, el pbrol1imos, expresi6n de la Cal> 
dura, de la ncept~lci6n del logos, del diMogo, de 10 «comun». El 
pbrol1iw()s ejerce su intdigenein limitandose (or/Jelen), 0 sea, 
nando, nnalizando y mediando en ]0 real. Cada uno de SllS aetas es 
«responsable», En ellos resuenan los eeos del espado «total» en el 
que denen sentido esos aetas. De esta manera, Ia aretd dene que vel' 
can los fines, a sea, con los sentidos tomles de la vida. 

«Ahara bien, In arele (produce d fin a los medias que conducen 
a el? Nosotros establecemos que produce el fin, pues no se trata ni 
de un silogismo 11i de un razonamiento, sino que, de hccho, debe ser 
tom ado como un principia» (BE., II, 11, 1227b 24-25). Efectiva
mente, la arete debe «construir» cl horizonte ultimo de finalidad. No 
es una sllpuesta escala de fines establecidos como horizol1te ultimo de 
referenda, sino un origen, una archd. Par eso juzgamos la cL1Hlidad 
de un hombre pOl' su manera de elegir, no porIa que hace, sino pOl' 

que caUSH 10 haee (1227b 44-45). 12sa es la tnzon par la que se alaba 
o se censura a los hombres. Se consideran sus intend ones , mils que 
sus obras. POI' mllcho que lit cnergcia sea preferible a la arete -se 
puede vel' alguien forzado a hacer algo ma10-, naclie pllede obligar
nos a «elegit» 10 malo. Y puesto que no cs faeil vel' 1a «cualidad)? de 
In election, tenemos que juzgar su canktet pOl' los hechos observados. 
La «actividad» sera, pues, preferible, perc la «eleccion» es 1mls lau
dable (l228a 1 y ss.). Efectivamente, la actividacl es el origen de la 
vida. Sin esa cl1crgeia, nada tend ria sentido ni seria posible. Pero 
la actividad, las obms, 10 que los hombres deticlen y hacen, ha de 
estllr fundado en un principia interior que «no cs fadl de vcr» 
(to me radion etltai idctlt), pew que concede a esas obms el ultimo 
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y original fllndamento de Sll bondad. Detras de ese inacabable uni
verso de la accion, detnb de los hechos y las palabras, htl de radicar 
tIna determinada estructura que se enhebre con ese complejfsimo 
tejido extcndido a tl'aVeS de Ia energeia, de las erga y, en definitiva, 
de la vida de los hombres. 

«La funcion del alma es hacer vivir, y esto consiste en un uso 
y un estar despierto (pues el sueno es una espede de inactividad y 
de reposo); por consiguiente, ya que In 'fundon' (ergon) del alma 
y de su arete es, necesariamente, una e identica, In funcion de la 
arete sera una vida buena» (EE., II, 1, 1119a 24-27). La arete 
presta, pues, «cuaIidad» al incesante fluir de la vida y In consciencia. 
Obras y acciones no pueden regirse, exc1usivamente, pOl' ese primado 
del ticmpo y de la vida. En el fondo de la teOrla de la arete yace 
un principio «interior» a Ia existencia misma, c011struido en cada 
insta11te, e11 cada elecdon, en cada decision. Sometido n Ia «il11pro
visacion» de In existenda, al11enazado siel11pre porIa fortuna y el 
destino, el hombre dene que edificar en S1 mismo una hexis, una 
memoria levantada sobre la base del ejel'cicio «recto e inteligente», 
y que comporte una cierta solidez ante el flull' continuo de eIecciones 
y acciones. 

Esta es la teoriu, la estructura ideal en la que 10 real deberia 
encauzarse, sabiendo, tal vez, que nunca 0 pocas veces se acerca a 
nosotros el mundo en esa disponibilidad que la teoria suena. Ni s1-
quieta nosotros mismos somos capaces de distinguir esos niveles de 
una consdenda que nos describe y dibuja los pasos de Ia poslble dec
don. Aristoteles establece, sin embargo, e1 principio «ideal» de que 
todo 10 que hacemos no sera justo ni bueno 

si el que haee algo no est[l en derta disposid6n al hacerlo, cs dceir, 
en primer lugar, s1 sabe 10 que haee, luego si 10 clige y si 10 elige 
pOl' sl mi5mo, y, en terccr lugar, si 10 haee con firmeza e inquebran
tablemente. Estas condiciones no cuentan para la posesi6n de las 
demas artes, exeepto el eonocimiento mismo; en cambio, para 
las virtu des el conocimiento dene poco 0 ningun peso, mientras 
que las demas condiciones no 10 tienen pequeno sino total, ya que 
surgen, precisamente, de realizar muehas veees aetos justos y mo
derados. As!, las acciones se 113man justas y moderadas cmmdo son 
tales que un hombre justa y moderado podrfa realizarlas; y es justa 
y moderado no el quc las haec, sino el que las haee como las haeen 
los justos y moderados. Se dice bien, pues, quc realizanclo acciones 
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justas se haee uno justa y moderado; y sin hacerlas, nadie pl1t1rfa 
llcgar a sel' buena. Pero In mayorfa no pmctica cstas cosas, sino 
que, refugiandose en cl16gos, creen 1I1080fa1' y potier lIegar as! a scr 
hombres eabales. Se comportan como los enfermos que escuch:m 
con atenci6n a los medicos, pero no hacen nada de 10 que les pres
criben, y asf como estas pacientes no sanatiin del cuerpo can tal 
tratamicnto, tampoeo aqucllos sanaran el alma con tal filosoffa 
(EN., II, 4 l105a 30-1105b 18). 

El principio de 111 etiC[! queda, pucs, sometido una vcz mas ni 
principio de la praxis. Es verdad que esos pasos previos de conod
miento y scguridad en las acciones impliean un derto prcdominio 
del saber, un privilegio de Ia vida inteleetl1al sabre otros tip05 de 
vida; pero el eadeter antropoeentrico, al que tan insistentemente 
vuelve Aristateles, deseubre el contenido renl de toclas sus propucs
tas. El orden del conocimicnto no basta para conducir In vida. Cada 
momenta de ella nos lanza hacia un dctcl'minndo proyeeto, h:1cia 
una elccdon. En medio del mundo, y a pesar del privilegio de ]a 
vida teaden, no poclemos rcfugiarnos en el rectlrso supremo de la 
eontemplacion. Incluso en este momenta final de In Btica Nicoma
quea, cuando Aristoteles aeaba de mostrar que In mayor felicidad es 
la tbearla, ticne que reconoecr que el hombre, que 11a puesto su vida 
en la teoda, 

por ser hombre tendni necesiclHd del biel1cstar cxterno ya que 
l1ucstra naturalcza no se basta a S1 misma para la teod:!, sino 
que neeesita de la salud del cuerpo, del alimento y de los demas 
cuidados. Pero no se ha de pensar, cicrtamel1te, que no pudiendo 
alcanzar 1a feliciclad sin los bienes exteriorcs, el que quiera SCI' 

feliz los necesitar~l en gran nUl11ero y calidad, pues la tluttlrqu/a y 
1a praxis no requicren superabuncbncia de ellos, y sin dominar cI 
mar y Ia tierra se puc den haecr cosas hermosas ... tratandose de 
cuestiones pr,lcticas se juzga por los hcchos y par la vidll (EN., X, 
8, 1178b 34-1179a 19), 

De nuevo, la tension entre esas dos ciudad:1I11as clel hombre, In 
pHktiea y In leorien, y de nuevo, esa mediacion de 1a meSll1'H y cl 
equilibria que sosiega y permite In vida. De todas £or111as, cl modclo 
praetico es tambicn, a su manera, un modclo teorico, porquc esa 
eonseiencia vigilante, que estableee un nuevo tiempo a este indo del 
ticmpo, que Heelera 1a urgenda del curso de 10 real, es dWcil 
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mantener. El peligro del adormecimiento, de Ia inconsdencla, dell'll
tinario transcurrir de los dias, sumerge Ia vida en una tl'ivializad6n 
proxima tambien a1 nive! de Ia naturaleza. Pero, adem~ls, Ia actitud 
vigilnnte de una consciencia que, en cnela momenta de Sll Huh, tuvie
ra que llevnr a cnbo esos procesos de reconocimiento, de intenclona
!idad que requicre In verdadera elecdon, apenas si es posible. Tam
poco 10 real aparece en circunstancias que permitan que, en cada uno 
de los momentos de esa «apariencia», hayamos de decidir cllestiol1es 
exttemas en las que poner a prueba Ia tlrete. POI' ello, tal vez sea Ia 
bondad de las acciones algo que conviene situar en una hCxis, en 
aquello que se ha ido adquhiendo y que se «tiene», en un principia 
motor que, como el de la naturaleza, actoa «habitualmente» desde 
el fondo mismo de Ia psyche. En este sentido Ia felicidad se extiende 
lUllS aIla del principio del placer. EI placer esta unido al tiempo, es 
homogeneo a cl, como es homogcneo el aire a los pulmones que 10 
respiran. Cada exhalacion es un latido de Ia vida. Pero In eudaimonfa, 
como Ia arete, se extiende incluso a esos puntos muertos en los que 
apenas somos conscientes de que vivimos. Es ella 1a que une los 
distintos momentos que COl1stituycn el existil'. Efectivamente, «obtar 
bien y vivir bien son 10 mismo que sel' feliz, y cad a uno de estos 
tcrminos, la vida y Ia accion, son un 'uso' (chrexis) y llna 'encrgia' 
(energeia)>> (BE., II, 1, 1219b 1-3); pero no hay felicidad nl en un 
solo dla, ni para los ninos, ni para ningun determinado periodo de 
1a vida. POl' eso es exacta Ia opinion de SolOn, que Aristoteles re
cuerda, tomandola de Herodoto (I, 32-33), de que no'se debe Hamar 
feliz a un hombre micntras vive. La felicidad es par consiguiente una 
totalidad, como es tambien una totaIidad la arete. 

Esa vida entera supone un ejercicio superior del logos. E1 sen
tido de los actos no puede medirse sino en funcion de un contexto 
totaL POl' consiguiente, aunque la vida pueda, en buena pnrte, trans
cunir par senderos monotonos, y aunque continuamente estemos 
amenazados por la «indiferencia» 0 trivializaci6n, la arete «cons
truida» en el alma, In ettdaimon'ia que se extiende y completa en 
el tiempo, permiten establecer las bases esenciales para la estabilidad 
de la bondad. 
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11. EL «BIEN APARENTE» 

Aretc y eudaimoJ11tt son, hasta cierto punto, las cstructuras que 
ofrecen, en Ia vida, un principio de solidez y continuidacI. Porquc el 
bien est<l espatcido entre las alternativas y las drcunstancias que 
concIicionan Ia existencia. Vivir en el muncIo es estar condenado ,1 su 
esencial inestabilidad. Uno de los conceptos 1mls intcresantes de 1a 
etica aristotelica es, prccisamente, el de «bien aparente» (phainome
!totl agath6ll) (EN., III, 4, 1113a 15). Porque si se dice que e1 objclo 
dc 1a voluntad es el bien, cllalqlliera que cjcrcite esa voluntad tCl1-

cIrfa, nccesariamcnte, que elegirlo; pew Ia experiencia nos enscna 
que esto no es aSl, luego no hay nada deseable par naturaleza, ni, 
pOl' consiguiente, tampoco puede establecerse un ideal de bien. El 
bien esta, pues, someticIo a su apariencia, y Ia apariencia esta, a su 
vez, condicionada a Ia inteligencia y 1a voluntad de aquel ante d que 
un supuesto bien aparece. Es el hombre quien construye cl bien, 
quien proyecta su idea. No solo la vida presenta multiples alterna
tivas, entre elIas la de hacernos discurrlr sin tomar consciencla de 
esediscurso, sino que tambien en la esencia misma de todo 10 que 
hacemos se ocuItan aquellas <{apariencias» que inventamos para obrar. 
El bien se produce en ese tetritodo intermedio entre las cosas y la 
mente. Invento de nuestros dcscos y de nuestra (frete, ]a «aparicn
cia» del bien pone de manifiesto h fragilidad de todos aquellos prin
ciplos en los que, tal vez, podda sustcntarsc cl viejo doctrinarismo 
de los conccptos inmutables, desprendidos de 1a consciencia y de la 
historia. 

POl' ello es preciso estrueturar la «m,lquina» de Ia bondael; pOl' 

eso es preciso una paidefa, una formaci6n del ilnimo desde la infancia, 
una colaboracion con aquellos que supieron inventar, comunienr y 
hace!" viable su bonclncl. El tiempo de ese de5eo que a5pi1'a al bien 
tienc que encontrar una determinada forma de sincronfa con ese 
ottO tiempo en el que ttanscurre 1a hh;toria de los otros, Ia re1ativa 
histotia «total», unica capaz de transferir ese bien, que «aparece» 
en el clausurado dominio de caeta consciencin, hacia cl mas amplio 
cspacio de 10 socinI. Previa a esa apariencia, Aristote1es reclina en la 
«responsnbilidad» de cada hombre el modelo de Ia bonduel. Efecti
va mente, esc «bien aparente», glosado en cl alma del «buena», C!1-

cuentra en ella Ia conjunci6n que Ie permite convertirsc en modelo. 
El alma buena es cntrevista ya en Arist6tc1es como 1111 principio 
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fundamental de Ia erica. EI hombre bueno convierte en bien «que 
verdaderumente 10 es» el posible bien aparente. Proyectado en el 
espejo de la propia consciencia, Ia niebla de la «apariencia» se disipa 
porIa mirada del que ha sabido constmir, en Sl mismo, esc contrastc 
con el que continuamente se mide la bondad. 

La mismo pasa tratandose de los cuerpos; para los bien cons
tituidos es sano 10 que verdaderamente 10 es, pero no asf para los 
cnfcrmizos, y 10 111is1110 ocune can 10 amargo, 10 dulce, 10 caliente, 
10 pesado y todo 10 de111aS. El bueno, efectivamcnte, juzga bien 
todas las cosas y en tad as eIIas se Ie aparece la verdad. Para cada 
caracter hay beIIezas y agrados peculiares y, seguramente, en 10 que 
mas se distingue el hombre buena es en vel' la vel'dad en tad as Jas 
casas, siendo, pOl' decido asC el canon y 1a medida de eUas (EN., 
III, 4, 1113a 25-32). 

No es preciso, en este momento, establecer relaciones con famo
sas teorias morales, que vendrian muchos siglos despues, para descu
bdr la posible «moderniclad» de esa etica de la temporalidad y. de 
la consciencia y donde tan claramente se pone de manifiesto que cs, 
realmente, 10 que Sll creador entendio pOl' «filosofia de las cosas 
humanas». Porque, efectivamente, no se trata aqlli de reconocer pre
cursores de otros momentos mas maduros en el desarrollo de 1a 
Hamada filosofia moral. Como en tantos otros pasajes, Ia etica de 
AristoteIes es aqu! tambien refleio de un determinado momenta en 
eI despliegue de las ideas y de la his tori a, y un paradigma que sirve, 
en esa Iucha pOl' diluir los viejos mitos de Ia inmutabilidad y la per
manencia, dentro de las modestas perc reales condiciones de In tem
poralidad. 

12. CONOCIMlEN'rO Y I'ASION 

Hay dos especies de virtud: In ctica y Ia dianoctica. En dee to, 
alabamos no s610 a los justos sino tambicn a los inteligentes y 
sabios. Pucs hemos supuesto que 10 digno de alabanza es Ia 
virtud (arch?) 0 la obra (ergon), y CShlS cosas no son actividades 
o energfas (emJrf!,eiai), sino fuentc de activiclacles. Y puesto que las 
virtudcs dianoeticas van acompafiadas de lOgos, estas pertcnecen 
a esa parte que 10 tiene (radonal); en cambio, las vinudcs eticfls 
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pertenece11 a Ia parte que 110 tiene logos (irracional), que a pcsar 
de clIo, por Sll natllrnlezu, es capaz de seguir a Ia pane radonal. 
Par dena que no describimos el 'caracter' (etbo:» de un hombre 
diciendo que es sabio 0 habit, sino que cs bcncvolo 0 atrcvido 
(EE., II, 1, 1220a 4-13). 

La vittud etica no se produce en nosotros por natLlraIeza, sino, 
como su mismo nombre 10 indica,s par Ia costumbre; de Ia misma 
manera que !as virtudes dianoeticas se nutren de In ensefianza, de 
la experiencia y del tiempo. Esas virtu des 0 excelencias sobreafiadi
das a nuestro sel' son obm del tiempo, que ha ido moldeando esos 
habitos par medio de los que 1a naturaleza adquiere c1eterminadns cua
lidades y se hllmaniza. Aristotc1es describe, minllciosamentc, una 
serie de virtu des que expresan esa posibilidad de modificacion de 
nuestra naturaleza. La «virtud del ethos» se entrcIaZH aSl con eSHS 
partes irracionales del alma que, sin embargo, son capaces de obecle
eel' a 1a 1'azol1. Estos elementos pasionules (pathe) del hombre hacen 
que seamos capaces de vivir Ia realidad desde detctminados nivclcs 
de la afectividad. La are!e es, en cierto sentido, Ia posibilidad de 
domefiar ese disperso tejido de tensiones que configurnn d espacio 
de In psyche. Esta manera de estar situ ados en el mundo Sl1ponc 
tmnbien el verdadcro caracter de eso que se lIamanl aretc. No podc
mos construir un mero esquema teo rico POt el que regir nucstras 
acciones. Tcnemos que contar siempte can el enttamado de pm;iones 
y afecciones que condicionun Ia percepcion de 10 real. Pero cste 
estado «salvaje» de !1uestra posibilidad hllmana es, efecrivamente, 
una posibilidad. Lo real es la naturaleza; pero su desarrollo hist6-
rico ha ido determinando esos espados de ambigi.ieclad a naves de 
los que se proyectan las pasiones y en los que, en el tiempo de cHda 
vida, alcanza a instalarse In arete. En Ia construcci6n de los hrtbitos 
Clue forja In {!I'e Ie, elltra ya un c1emento intclectual y, pOl' consi
guicnte, una perspectiva que es la que permite «hacersc» con 1'1 
pasion. Nucstro contacto «pasiona!» con el mundo tienc quc «111e
dirse» en funciol1 de, un sistema de relaciones controIado pOl' esc 
cankter «medial» del sel' humano. La pasion como tal es infinita. 
La misma Indole que 1a constitllYc prodl1ciria cl c1csgarro del tejido 
social en el que, precisamente, Ia pasi6n actua. Los excesos 0 defcc
tos, en los que 5e desplnzan las estructl1ras pasionalcs, tienen que 
Cl1contrar unn medida que oponga, a esa posiblc infinitud, eI COI1-
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traste de una determinada y conCl'eta situacion. Esta topologfa 1a 
despliega, en primer lugar, el cuerpo, sus propias limitaciones, su 
propia histol'ia. La COl'p0l'eidad aglutina un peculiar codigo, donde 
Ia naturaleza se confunde e integra con Ia histol'ia y con el pasado. 
Pero, ademas, esta mediacion y limitacion del cuerpo esul ya, de 
alguna forma, orientada pOl' el imperio del saber y de 1a tazon (epis
feme kat logos). Las pasiones chocan, pues, can esta estructum comun 
que el logos aporta. Con el nos hemos desplazado ya desde el nive! 
individual a1 espacio coleetivo que habra de eonfigurarse como polis. 
La arete sera, asf, 1a piedra fundamental del dominio eomun de Ia 
dudad, de Ia sociedad. 

Las virtudes del ethos constituyen formas can las que, en vistas a 
un bien, integramos 11uestros actos en un espacio compartido. E1 etbos 
buena se haee, pues, en esa pl'aetica que 110S posibilita Ia sociedad. 
Todo eI cuadro de virtudes que Aristoteles expone -valor, magna
nimidad, amabilidad, sineeridad, pudor, valentia, dignidad, firmeza, 
etcetera- solo puede odginarse en l'e1acion can los otros. Su conti· 
guracion es una configuradon social. Son virtudes del individuo, 
aetuan desde el y se identifican can d. Pero los lfmites de su ejercicio 
han sido mal'eados en el contraste con 10 otro, que se pl'esenta como 
espacio de Ia polis. POl' eso Ia vittl1d, 1a excelencia que nos levanta 
par encima de Ia naturaleza, comporta siempre la energeia, la actio 
vidad. Aunque sean h6xis, poses ion y tenencia, solo apareeen en el 
contexto de aquellas actividades a que nos mueven las detel'minadas 
funciones en que se reaIiza el vivir. 

Al Iado de estas vittudes que se eonsoIidan en el ethos, y que, 
pOl' tanto, son una espede de mOl'ada para aposentar los modos de 
percibit y actual' en el muneIo de los ot1'OS, Aristoteles ha deserito 
otras formas de reIacion que no tienen que vel' con el ethos, sino 
con el pensamiento (dilmoia). Su objeto es In realizadon de la vel'dad 
(alethela). Son, pOl' consiguiente, formas de «conoeer» que no Im
plican, en pl'incipio, la tension eonereta que Ia virtud edca define. 
Afirmar a negar (katapblmai kai apophfmai) son las formas en que 
se determinan esas virtu des dianoetieas. Pero estas virtudes exptesan 
tambh~n una determinada proyeecion del hombre: su rehlcion can la 
verdad (alethettei) , Con este termino Ia psyche sale, hasta derto 
pun to, de Ia clausura a la que e1 ethos la habfa sometido. Es cierto 
que esta sumision «humanizaba» Ia naturaleza, al prestade un colo
rido en el que se manifiesta y expl'esa la cultllra. En ella el hombre 
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se refleja a S1 mis1110, deja constanda de su manera de set, teduce 
a sfmbolos los originarios principlos de In necesidad, e1 egols1110, Ia 
genetosidad. Pera, tambicn, queda apresado par las cosas mismas, 
entre ellas so propio cuerpo, que diluyen sus Hmites en los esquemas 
de una sustancialidad colectiva que se apodera, incluso, de su propia 
individualic1ad. Es derto que esa farma de integracion se «cl1alifica» 
en cacla caso pOl' 1a fl1erza de cad a aretc. Esa proyecci6n de Io indi
vidual en 10 colectivo no se realiza con el automatismo con el que 
la naturaleza se manifiesta; pero, a pesar de ello, es un condido
namiento muy preciso que no puede separarse, plenal11ente, del am
bito general: el ethos, que Ie presta su sentido. 

Lo dianoetico, sin embargo, no es objeto de teflejo, sino que es 
el reflejo m1smo. Su reIadon can los objetos se Ileva a cabo, funda-
111entalmente, par media de In afinnad6n 0 negaci6n (kattlphfmai
apopbdnai). Par eso tiene relacion con Ia verdad. Pero, al mismo 
tiempo, realizar Ia verdad quiere dedr establecer entre el hombre y 
el ml1ndo una nueva forma de posibilidad. Una posibilidad a cuya 
esenda corresponcle la espera de ese determinarse, excll1sivamente, en 
cI espejo de su afirmaci6n 0 de su negadon. 

13. «TnCHNE», SABER Y DESEO 

El ergol1 de todo aquello que dene que vcr con 10 110etico es Ia 
verdad. Al afirmar 0 negar se realiza un determinado proceso de 
creaci6n. Pero este proceso presenta distintos aspectos segun sea 
Ia arete que en el intervenga. Arist6teles describe, detalladamente, 
estas cinco formas de virtud, que son: tecbne, episteme, pbronesis, 
sophza, !taus. 

La tecbne es una disposicion creadora (poietike), acompafiada de 
un logos 0 razon verdadera. La peclliiaridad de estu forma de pro
cluccion dene que vcr con la genesis de algo. Por consiguiente, ejercer 
1a t6chl1e es vel' como puede producirse aquello que cs susceptible 
tanto de ser como de no sel', Y cuyo principio estu en el que 10 pro
duce y no en 10 producido. La perspectiva noctica domina en esta 
interpretacion de la posibilidad de crear. La techne no actua sino 
sobre la ambigiiedad, 0 sea sobre aquello que aun no tiene determina
cion alguna 011 relacion con el ser que va a llegar a ser. Una vez 
realizaclo, podrfa habet sido de otra manera. POl' eso, el artc, In 
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techne, tiene que vet con el azar, con Ia tYche. El supuesto caracter 
«eticm> de esta forma de insertar en 10 real una realidacl distinta que 
no tiene en Sl mismo, como Ia physis, 1a 1'a12 de su concreta entidad, 
consiste en esa 1'azon verdadera que cletermina Stl modo de produc
cion. La tazon verdadera 0 logos cdetbes quiere ded1' que la existencia 
de aquel10 creado poria techne entra a formal' parte de un esquema 
general que, en su afirmad6n, en su nuevo ser, desarrol1a una forma 
de senddo y de radonalidac1. 

En este primer nivel en e1 que comienzan a determinarse las 
virtudes c1ianoeticas se plantea e1 problema de en que consiste Stl 

cadcter de «virtud» y que clase de bien es aqucl sobre cl que esta 
dia!16esis se proyecUl. Arist6teles establece un paralelismo entre la 
orexis y la dilmoia. El sentido y e! «valor» del cleseo se descubren pOl' 

Stl rechazo 0 aproximadon a algo (dioxis kat pb)iJ!,e). La orexis se 
confirm a cuando persigue y consigue 10 que desea. Este proceso es un 
componente fundamental de la vida. El mundo exterior nos an-astra 
en aqllclIo que deseomos. Nuestra tendencia monifiesta indetermina
cion y necesidad, y la tension que nos mueve es cxpresi6n de un 
cliu!ogo que compromete, can nosotros mismos, todo aqucllo que no 
somos nosotros. Esta escnciaI inestabilidad que el des co manifiesta 
clescubre, a su vez, el movimiento que imprime en b psyche cl C0I10-

cimiento y percepcion de 10 que nos rodea. Set es desear. Clda 
supuesto momento «onto16gico» de la reaHclad humana es expresi6n 
de la tcndencia que 10 constituye. POl' ello, la ontologia no puede 
serlo de un ente inmovil. Set es ser en el tiempo; discllrrir, transfe
rirse. Y es en el decurso de 1a temporalidacl donde se clovan, can la 
orexis, todos aquel10s «ahoras» en los que el ser tienelc hacia otro 
y se completa en otro. En esta «tendenda» ha de datse una forma 
de bien. De 10 contrado no existirfa el eleseo, porque todo 10 que 
deseamos 10 integramos en un esquema de «bondael». 

El deseo, sin embargo, discurre, en el animal que tiene lr5g,os, 
parale!amente a esc logos. «POl' eso 1a eIecdon es 0 inteligencia deseo
sa (orektikos nous) 0 cleseo inteligente (orexis dicmoetike), y esta 
dase de principio es eI hombre» (EN., VI, 2, 1139b 4-5). La refie
xion y todos los ptocesos clianoeticos, como tales procesos, no mue
yen nacla; solo aque! que estu orientado fucra de S1 mismo y es 
«pnktico». La eli/moia 'pnktica' domina incltlso al cntcndimiento 
creador, «y In cosa hecha (poieton) no es telas absolutamentc hablan
do -ya que es fin relativo y cle algo-, sino la acci6n misma 
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(prakto11), porquc es el hacel' bien las cosas (eupraxia) 10 que cs 
tetas y ese te!os 0 fin es el objcto del deseo» (lJN., VI, 2, 1139a 
35-1139b 4). 

En ese ser «compucsto» de deseo c inteligencia, se haee prcscnte 
Ia especifiddad de la existencia humana. Es difkil encontral' momen
tos en que, de alguna forma, no intervengan ambos compOl1entes. 
Arist()teles, con esta «composicio11», 11a co mplica do , hasta cierlo 
punta, la «teOt1a» plat6nica del bien, del conocimicl1to y de Ia pnr
ticipaci6n 0 imitaci6n; pero al est;lblecer esta «composicion», no 
hace sino sel' coheremc can In famosa definici6n del hombre como 
animal can ic5gos (Polltica, I, 2, 1253a 10). Efectivamente, Ia 
orexis tiene que vel' can la «animalidacl», constitutivo dei 
hombre, EI /r5gos, pOl' cierto, no especifica una Sllpllesta cualidad 
superior que «sublimasc» todos los principios de la animalidad. El 
logos esta mezdado con esc nivel «inferior», con csas aU'us mani
festadones de ]a psycbe. Sin embargo, podda fomentarse, en cl hom
bre, esa tendenda que lleva a constituir 10 inte1ectual como un mo
memo supremo y sepul'ado. En este caso el entendimiento rigc y 
controla 10 inferior. Pero ambas partes complementan e1 sel' C0111-

puesto y tense que es cl hombre. 
Un ultimo estadio podrfa tambien constituirse, acentunncIo en 

In existencia humana el lado cognoscitivo de su realidad. Al nnalizar 
el comportnmiento y los «hechos» cIescubdmos, en elIos, esas posi
bilidacles 0 virtucles que, en principia, 110 arrastran, como arrastra 
e1 desco. Sin embargo, tambien hay una forma de compromiso con 
un bien, que fundona «de ot1'a manera». Aqui cs donde aparecen 
las llamadas virmdes dianoeticas. Son virtudes que determinan accio
nes, y son pwclives hacia una cierta forma de esc bien, «que como cl 
SCI' se dice de muchas maneras». 

El movimiento del alma estll determimldo por tres principios: 
sensacion, 'entenclimiento' (nolls), y 'desco' (orexis). Ya hemos visto 
que c1 deseo rige una parte esendal de esc 1110vlmiento. No asf In 
sensnci6n, que aunql1e mueve, no mueve «l1llmanamente» porquc no 
es principio de praxis, La [n'llxis requiere un cierto saber. Los ani
males tienen sensaci6n y se rigen pOl' ella; pew no licnen praxis: 
no componen 1110vimicntos 0 comportamientos en el espacio de hl 
ambigi.icdad y Ia c1ecci6n. En el otro extremo, elllolis puede a1cllnzar, 
en una posible liberacion de la 6rexis, 1a apetcncia tcorica hada cI 
bien. Esa tcorla, dcsprendida de 1.1 <5rcxi,~, pero siguicndo cl ineludi-



172 HISTORIA DE LA ETlCA 

ble y determinante modelo que cOllstituye por esencia al hombre, 
tiene tambien su momento de fuga 0 aproximacion. La fuga es la 
negadon, Ia aproximacion es la afirmacion. Estas dos manifcstaciones 
del l1m1s persiguen, a su manera, una especi<11 forma de bien. La 
ctlf:theitl, Ia verdad, ser1.1, en el dominio de Ia contempIaci6n, de Ia 
mirada, del mero reflejo, e1 equivalcnte a In «bondacl». Ante ella no 
hay eleccion. En principia, no clegimos C0l10cer, sino que conoce1110S. 
Para la eleccion no s610 se necesita el tic111PO concreto que nos insta 
a un detenninado acto, sino que, ademas, tenemos que dominar 
tendencias, cIeseos, opinianes que esdn presentcs en la deliberaci6n, 
y que prestan a Ia elecci6n Sll posibilidad y finalidad. Perc en cl cono
cimiento, en cuanto tal, ni siquiera en ese nivel de Ia techne, funcio
namos como «e1ectores», La techlle supone ya una estructura general, 
una bexis, que opera sin el concreto y tenso compromiso de «tener 
que elegit». El sel' esto 0 10 otro, que se ofrece previamente a In 
teclme y a sus productos, implica una derta Iibertad 0 indiferencia, 
que constitl1ye Sl1 caracter meramente intclectual. Pero su sentido 
ha de establecerse bajo algl1nn directriz que 10 enmarque en esc com· 
promiso del bien, impllisado pOl' el deseo y In vida. La verdad 
(alhbeia) es esc compromiso. La afirmnd6n 0 negadon son el com
ponente <<<Stieo», 1a delimitacion de su est1'l1ctul'a «nl'etolOgica». 

Para que Ia t6c1me entre en el dominio general de In al'ete tiene 
que l'egirse pOl' un «logos verdadel'o» (logos ([letbes). Aristotcles 110 

mendona en este Iugal' Sil expresion m~ls usual ortho~ lr5gos.9 No es 
un logos «recto», «adecuado», un logos quc tiene una «rectitucl» 
como Ia que em papa el territorio del deseo, cuantio se orienta «dere
chamente» hacia sus alltenticos fines. EI logos que dctermina Ia teclme 
no tiene que vel' con la <u'cctitud», sino con un sentido mas abstracto, 
m:1s te6rieo y que solo dice rclacion con Ia verdad. acto de crea
cion [sta motivado par llna i11tC1'11a afirmaci6n, que imprime el 
desarrollo de una ol'ientada energeia, contextuaIizada en obms que 
afirman, pasivamente, 1a activa l'ealidad de su producci6n, EI quc 
algo «llegue a sen> es afirmado. Precisamente pOl'que no tiene, necc
sariamcnte, que sel', la afirmaci6n actua, par asi decirlo, con mas 
fuerza. En el campo de Ia genesis, de 10 que puede sel' 0 no, In al11'
mad6n supIe,con su «veraddad», Ia inestabilidad que la auscnda 
de necesidad provoca. Precisamente, pOl'que ante la tee/me se des· 
plaza tambicn e1 azar, su verdad consiste, aI ahrmar esa genesis, en 
su forma posit iva de realizaci6n. POl' eso, eI arte ama el azar y d 
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azar al arte (EN., VI, 4, 1140a 19). E1 aZar expresa la esencia misma 
de 1a posibilidad, y sc 111ueve en el imperio de la inseguridad. El arte 
ama el azal', porque este Ie permite ser. E1 'azul" (tycbe) simbo\iza 
ese tenitorlo de la posible experiencia, del posible campo de 10 rca
lizable, que el artc, con su afirmacion, va a convertir en rcalidacl. 
La misma indiferencia del aZar trae aI al'te Ia indifcrencia y neuna
Jidad de su compromiso cteador. Pero, precisamente, en esta ausenda 
de necesidacl se 1111de Ia importancia de SL1 verdad cuando, al fin, algo 
sc produce, wando salta Ia creacion. 

14. «EPISTEME» Y PRUDENCIA 

Pero en cl dominio del conocimiento se c1escubrc tmnbicn una 
parcela en Ia que se ellcuentra «aquello que no jJlJede ser de otl'a 
manenl». La virtud c1ianoetica que trabaja con ella se llama episU!me. 
Su objeto es 10 necesado y etemo, Y su saber no brota solo de una 
forma de conocimiento que quedase clausurada en su poseedor. Esta 
({rete, 0 poder, 0 excelencia, 0 capacidad 0, en ultimo termino, «vir
tud» se transmite y ensefia. A travcs del logos aprendemos a descu
brida y a gozar de la forma de conocimiento que 110S procura. Pero 
su necesidad pal'ece que esta par encima del logos. En el momento 
que engarzamos el discurso en el que se ensefia, Ia genesis del logos 
se encierra en una forma superior de necesidad. Esa necesidad, ese 
«slempre aS1» que apl'endemos a cap tar y asimibr, ocurrc ramblen 
pot'que hemos adquirido una hexis, un htlbito demostrativo (bexis 
(Ipar/ciktike). «Cuando alguien ticne una cierta 'seguriclad' (pisteue) 
sobre algo y Ie son conaciclos sus principlos, es cLlando sabe, wando 
dene epist(!1l1C» (EN., VI, 3, 1139b 28-29). Sin embargo, esta virtucl 
dianoctica, 10 es porque otorga una excelencia y una disposicion que 
permite tratar con estructuras que existen tambien como objcros 
del canacer. Pero cl mundo de la praxis, de la etica, del hombre como 
sel' «compuesto», no tiel1e que vel' con estas otras formas de reali
clades ideales, E! dominio de la genesis, como expresion de aguello 
que pueclc sel' 0 no se1', fl1l1ciona fuera de aquel atro territor!o donde 
la episteme actua. Para alcanzado se precisa, cfectivflmcnte, de una 
bexis que ha de salvaI' Ia inseguridad del azar que tine la existencia, 
y que pueda ]uchar pOl' alcanzat, en ella, una cierta forma de cono
dmiento adecuado a esc ser intermedio entre 10 real y 10 posible. 
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Entre las vb-tudes dianohicas ocupa un lugar destacado la phr6ne
sis, la prudencia.1O Cuando Aristoteles la define nos of1'ece un curioso 
planteamiento metodo16gico. «En cuanto a la p1'udencia podemos 
entenderla bien considerando a que hombres 11amamos prudentes» 
(EN., VI, 5, 1140a 24-25). La phrotJesis no se define entonces expli
citundola con una serie de palabras que nos dijesen «nominalmente» 
10 que es. Explicitar con «palabras» e1 sentido de una palab1'a es un 
proceso de analisis que, en principio, no tiene que vel' con la expe
rienda. Analiza1' terminos, sin ot1'o fl1ndamento que el lengllaje, en
Cl1entra su desarrollo mas adecuado en una parte de 10 que se sllele 
llamar el vocabulario teorico. Sus definiciones responden a un tipo 
de planteamiento distinto del saber que Aristote1es pretende esta
blecer en la etica. Determinados conceptos abstractos han llegaclo a 
la «teorfa» desde la vida, desde los actos concretos que Ia consthu
yen; pOl' consiglliente, usarIos solo a traves de las palabras cs percler 
Ia posibilidad de entencler. E1 lengllaje expresa la vida, constituye y 
articula el pensamiento y, en estos proces05, alcanza determinados 
niveles de inte1igibilidad; pero hay niveles que, aludidos en las paIa
bras, solo adquieren sentido mirando a aquello que las palabras 
refle;an. 

Un caso especial de este tipo de palabras es pbr6nesis. Dc alguna 
forma, sintetiza algo que dene que vel' con 10 que hacen los hombres 
y con sus planteamientos ante el modo de vida que 111111 de lIevar. 
Ya en Platon encontramos abundantes pasajes en este sentido (BaN

quete,202a; Filebo, 12a y ss.; Fedon, 79d; Leyes, I, 631) y sobre 
todo en Aristoteles. POI' consiguiente, e5 mirando a esos hombres 
de los que decimos que ticnen pbr611esis, como podemos saber que 
es 10 que la palabra expresa. Aristoteles es, pues, consecuente con su 
tesis de que nos hacemos justos practicando la justida (EN., II, 1, 
1103b 1; II, 4, 1105a 18). La suma de estos actos es 10 que crea el 
habito que se llama pbrol1esis. Aristoteles, en otro contexto (A!laliti
cos post., 13, 97b y S5.), afirma que aprendemos a saber que es la 
magnanimidad observando a los hombres magmlnimos. En realidad 
esta experiencia tiene tambien un derto halo tearico. Pot'que, pOl' 

ejemplo, en el texto de los Anali/ieos, se menciona a Alciblades, a 
Aquiles, a Ayax, a Socrates, a Lisandro, a los que Aristoteles, sin 
duda, no pudo «vel'» en sus actuaciones. Algunos de elI os son, indu
so, personajes literados. Su magnanimidad no es, pues, real, sino 
que se desplaza yn en el cspacio abstracto y teo1'ico tambicn del len-
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guaje. Moddos construidos pOl' los ot1'OS; idealcs encarnados en pala
bras que «hablan» de como son los hombres, cl sueilo aristolclico 
de In experiencia vuelve, de nuevo, a encontrnrse can la memoria. 
POl'que, efectivamente, todo es Ienguaje, todo descansa en Ia interpre
tacion, en ese pbai110mCJ1oJt agatha", en cl «bien aparente», en eI 
espejo de las palabras. 

La experiencia es, funclamentalmcnte, ddxtl, opinion que se U'il11S

mite; expresa contenidos que brotan dd trato con cl mundo y Jos 
hombres, y que sobreviven pOl' media de la 1engua. Ni siquicra 
l1ucstra «vision» presente de los hombres que «hacen» y «actuam> 
puede absorber otfa fotma de experiencia que no sea In de nucsrr:1 
propia interpretaci6n. Es cierto que Ia mirada que obscrva Ins «obms» 
de los otras pllcdc quedar prendida en csas obrns y justificar asi una 
forma de conocimiento, de experiencia que no sea solo palabras. Pero 
esas obras son producto de una serie de faetotes que no podemos 
«vcr» y que, en definitiva, aeaban sosteniendose en el lcngunje. El 
abos est<! heeho de comportamienws, en donde se expresa cl sel' y 

el vivir de los mortales. La configuracion que prestan nI discurrir de 
las generaciones en el tiempo acaba perviviendo sobre los HeWs mis
mas, en el enuee de 10 que se dice, de 10 que se escribc. POl: eso let 
d6xa es e1 abos del lenguaje. En el adquiere contilltlidad y presencia 
10 que, de otro modo, apenas podrfamos experiment:!r en el ticmpo 
en el que discurre cada vida. Como el etbos solidifica cl gesto, el com
portamiento que, de otra forma, se disolverfa en el Intir de los Lllas, 
1a d6xa, la forma de la expcriencia, solidifica, en SllS sinlagmas, en In 
realidad que muestra la voz y las letras, el instantaneo presente en 
el que cl aparecer de las cosns y las acciones se consume. EI set' 
ndquiere aSl su consistencia en el dceir. Par eso Arist6tdcs afirma 
que llcgaremos a entcnder 10 que es In prudeneifl, fijandonos en aque-
110s a los que llamamos (legomen) 'ptudentes'. Y los lIaml1mos PI'Ll
dentes, porque nSI nos «parceen», pOl'que sabemos ya par In tracli
cion, In fama, los escritos, que 10 son. ser est:! reeogido en el 
decir. 1-1cm05 llcgado a llamadc5 prudentes, porquc (m'os han d icbo 
sus Hetos de pl'udencia, porque ou'os han descrito 0 intcrptctado 10 
que hicieron. La etiea se forja sobre este decir. EI modelo vacfo del 
ddos se h'1 convertido en el completo mccanismo del paradigma. 

Con estos ejemplos donde sc alude a Ia figura del hombre de bien 
(spoudalf)s), y sc pl'oyeeta hncia el el sentido de In norma en d 
obrar, desecndcmos una vez milS al dominio hum:mo. Estos hombres, 
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prinCIplo y origen de sus propias acciones, militantes de un pro
yecto democdtico que, incluso contra ciertas ideas de Platon y Ads
toteIes, configuraban el estilo dudadano, no arrastran ya las culpas 
pasadas -esc mito de la herenda dolorosa, de los pecados familiares 
que Platon recoge, como eco de la tragedia, en el Fedro (244ci)-, ni 
est~ln maniatados pOl' ese imperio del destino. Son hombres libres, 
que desean su libertad y, clescle ella, parten a «realizar» su vida. Esta 
auseneia de Ia vieja moira, se adecua perfectamente con el ideal demo
cratico que, aunque deteriorado ya en 1a epoca de Aristotelcs, habia 
ido dibujando 1a Atenas que el meteco de Estagira habia vivido. 

Aristotc1es plantea una serie de problemas en los que, al parccer, 
se contradice la tesis que enunda la metodologfa de la «mirada» a las 
casas. Efeetivamente, en las mismas pijginas clonde expone su pro· 
grama, eomienza un awllisis en eI que es difieil descubrir Ia «pnk
dea» de esa mirada a los hombres llamados pfudcntes. A no ser que 
esa mirada no busque Ia posible experiencia de la vida de los otras, 
sino una reflexion sabre el propio lenguaje, sabre el «llmnamos» 0 

«c1ecimosl>, voleacIo hacia 1a expcrienda de la intimidad. «Pareee pro· 
pio del hombre prudente el pocIer discurrir sobre 10 que es bueno 
y eonveniente para el mismo, no en un sentido parcial, par ejemplo, 
para la salud 0 Ia fuerza, sino para vivir bien en tocb su plenitud» 
(EN., VI, 5, 1140a 25-28). 

Vivir bien en toda su p1enitnd es «eol1vivin>. Precisamente aqu! 
se descllbre el sentido de 10 colectivo como condicion del vivir indi
vidual. Para ello, es preciso que el phr6nimos, enearnacion de Ia 
vercIadera sabidurfa de Iu polis, sepa entencler que esta es, efectiva
mente, un empeno colectivo, que la vida es una construccion y que 
la bondael es una parte esencial de ese empeno com partido que es 
el <,vivir biem>. EI prudente se haec, pues, en esa plasticidad con 
que se Ie presenta la polis. Ello implica que su mundo es el munclo 
dc «10 que puecle hacerse» y dc <do que puede sel' de otta man era». 
Esta posibiliclad y esta ambigiieclad definen un espacio en el que el 
hombre adquiere su predominio y su autarqufa. 

Desde perspectivas distintas a aquellas que estimularon el pen sa· 
micnto de Aristoteles, podrfa pensarse si, de hecho, el muncIo se 
ofrece hoy como posibiliclad. El curso de cada individuo tiene que 
eneajal'se en el canee que imponen Ius institllciones y las limitadones. 
En Ia epoca en que vivieron Platon y Aristotcles hubo, pOl' supuesto, 
limitaciones; pero} a pesar de ella, el pensamiento de los filOso£os 
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comenzo, predsamente, cuando se enfrcntaron a1 rumbo marc ado 
pOl' los siglos antedores, sometidos a la sombra del mytbos, de la 
tirania, de una concepcion de 1a arlstocracia que, can independencia 
de Ia personalidad singular de sus protagonlstas, estaba cercada tam
bien par unos poderes que ni controhban, 11i conodao. Las limita
eiones que en la cpoca de Aristoteles impedfan un desarrollo plena
mente demoenitico -Ia esclavitud, Ia situacion de la 1l1ujer, etc.-
estaban, sio embargo, destinadas a desapareeer s1 h teoda hubiese 
podido seguir, en OWlS condiciones historieas, el derrotero que Ie 
scfialo su creaclor. No todo el pensumiento posterior, y mneho menos 
en la cpoea contemp0nlnea, htl estado estimulado pOl' parecidos [m

pulsos. 
La pbronesis es Ia verdadera tlrete intelectual, apta para erceel' 

y organizal'se en la sociedad, porclue la epistf:!lle, Ia cientia, al SCI' 

su objeto 10 demostrable y, por clio, establecido soble Ia neeesidad 
y la universalidad, eseapa ai mundo de 1a posibiliJad y 1a poHtica. 
El hombre de 1a prudencia no puede ejereer su mutable y adaptable 
saber a aquello que esui dominado pOl' 10 «siempre asl». Porque, 
adem,is, pbr611esis dene que vel' COll un munelo interior, el e1e Ia 
praxis que describe un universo donde se dmagina» y configura la 
vida y cuyas acdones y «movimientos» se desplazan en un ilmbito 
que la elecci6n propane y la voluntad deter111ina. 

En el mundo interim ::;urge la delibcrad6n. Ante 10 contingente 
y 10 que puede SCI' de oua 111a11e1'a, tiene que estab1ecerse, en el 
orden de la psycbe, un paralelismo que permite Ia adeeuaci6n con 
aquello que cambia. 

La prmkncia tiene por objeto 10 hU111ano, aqudlo sabre 10 que 
puede deliberar; en decto, afumamos que la operacion del p1'lldente 
consiste sobre todo en delibetar bien, y nadie dclibera sobre 10 
que no puede ser de otm manera, lli sabre 10 que no tiene un fin, 
y este consiste en un bien pdctico. El que ddibera bien, abso· 
lutumcnte hablando, es el que se propone como blanco de sus 
calculos In consecucion del mayor bien pdctico para el hombre. 
Tampoco 1a prudencia estu lil11itada solo a 10 universal, sino que 
debe conocer tambicn 10 particular, porquc cs pdctica y la accion 
ticne que vcr con 10 particular. Por esta razon, tambien ntgunos sin 
saber, pero can experiencia en otras casas, son 1mls pructicos que 
otros que sabenj asf, no quien sabe que las carnes ligeras son 
digestivns y sanas, pero no sabe cuaies son ligeras, ptoducira In 
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salud, sino, m!!s bien, el que sepa que carnes de ave son ligcras 
y sanas. La prudencia es practica, de modo que se dcben poscer 
ambos conocimientos ° prderentemente cl de las cosas particulares. 
Aunque tal vez, en este caso, tendria que haber un saber 1mls arqui
tect6nico y que las abarcase (EN., VI, 7, 1141b 8-22). 

El prudente reeoge en cualquiera de sus aetas Ia presencia de 
10 universal y 10 particular. Lo universal -en este easo la PoHtica
permite el marco «arquitectonicm> en donde colocar el bien indivi
dual. Esta mezcla otorga interes e incluso dramatismo a sus deci
slones. El equilibrio que tal tension provoca permite al hombre ejet. 
char su at·cte. La empresa es, pOl' supuesto, dWcii. En primer lugar, 
porque esa universalidad no es un espacio abstracto y teorico que 
sirviese unicamente de referenda. El espacio que da sentido y con
texto a cada uno de los actos es un espacio habitado pOl' la historia 
y la sociedad. En el actltan la temporalidad conereta, que se encama 
en los deseos y las acciones de los individuos, y el complicado entra
mado del ethos, de la tradicion. problema que, en principio, se 
presenta comiste en compaginar cada vida individual en un mundo 
que no deja, para actuar, un lugat tan amplio como Ia deliberacion 
de cada consciencia describe. Pero, ademas, las propias condiciones 
en que, individuulmente, cada psyche opera -sostenida por pasiones, 
deseos, canicter, educadon, etc.- presentan ya, en la aparente movi
lidad y libertad de la consciencia, un lastre que introduce, en Ia 
supuesta «particularidad», la voz de «generalidadesl>, que no solo 
escapan al control de Ia voluntad que podtia dominarlas, sino al de 
1a mente que podria conocerlas. 

(Puede, reahnente, «SCI' de otta manera» el mundo que sc extlen
de mas aila del reducto de Ia mente? (Puede proponerse como obje
tivo Ia consecuci6n del mayor bien practico para el hombre? (Pucde 
cada hombre establecer el contenido de su bien? Aristoteles alude, 
con un termino, logismos, mezcla de racionalidad y utilidad, a esc 
peculiar nive! de Ia mente donde se manifiesta 1a lib crt ad ante 10 
«otto». Pero el c"HeuIo que permite sopesar determinados elementos, 
que configuran y dedden las acciones, se mucve siempre entre «coac
ciones» y limitadones distintas para cada hombre y para cada grupo 
humano. 

EI ideal de racionalidad y Hbel'tad sigue, sin embargo, pendiente 
en ia reHexion aristotClica. El hecho de que pudiera deseubrirse y 
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desnibirse, al1nql1C £l1cra como un ideal mas, marcaba ya In distancia 
de un e9dos en el que su mcro canktet intcligible apenas podia np1'o
ximarse al mundo real de los hombres, al mundo de la polis. 

Una £o1'ma suprema de virtud intelectual es la sopbia, la 'sabi
duria'. A pesar de ese cankter superiOl", Atist6teles comienza su 
anulisis partiendo de dos ejemplos concretos, los escultores Fidias y 
Policle to , que simbolizan, en la techne, esa sophfa. El nivc1 Il1ftS 

alto que se puede alcanzar, dentm de una determinada forma 
conocimiento, es la sabiduda. «La sabiduda es 1a arete de una tec!mc» 
(EN., VI, 7, 1141a 11). Pero este nivel puecle, pOl' S1 mi5mo, cons
tituil' una forma superior de saber, de modo que In sophia serS una 
stlma de 'inteligencia' (flOUS) y 'ciencia' (e pisteme). Su superioridad 
consiste en un cieno despego de las casas humanas Y pOl' eso llega 
a ser inutil para ellas. 

De hombres como Anaxagoras 0 Tales dice la gente que son 
sabios, pel'O 110 prudentes, porque ve que desconocen su propia 
cOllvcnicncia, y dice de elIos que saben cosas extraordinarias, admi
rables, diHciles y divinas; pCl'O inutiJcs porque no buscan los bicl1cS 
humano:; (allfbr6pillll agatbii) (EN., VI, 7, 1141b 3-7). 

15. LA DIFICULTAD DE VIVIR. 

Estos hombres superiores 110 parecen prcocuparsc Jcl dominio 
de las casas humanns. El conocimicnto practico supone un dlculo de 
10 inrnediato que escapa a la mente que <\110 s610 debe conocer 10 
que se cleriva de los principios, sino poseet, ademas, la vCl'dad sobre 
los principios» (EN., VI, 7, 1141a 17-18). Los fil6sofos-reyes de 
Pluton parecel1 qucclar recluicios, en esta modulation aristotelica, a 
un «1ugar celeste», en el que apenas puedel1 intervenir sabre cl mun
do. Sin embargo, Arist6teles tiene que 1'cconocer tambicn que csta 
sllpremacia de la vida contemplativa, llccesariamente sometida a las 
condiciones reaies, ha de acomodarse a otro tipo de primada orien
rada hacia las «ctlcstiones practicas que han de juzgarse pOl' los l1echos 
y pot Ia vida, que son, en eUas, 10 principai» (EN., X, 8, 1179a 19). 

El descubl'imiento de esa posibilidad ideal no dcsgaja al hombre 
de Ia matrlz social en Ia que estu sumida; unicamentc seriab cl 
Hmitc superior, diHcilmcntc alcan:lable, pero que habra sido <dnvcn-
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tado» y continuamente uludido por Ia tradicion mitica. No buscar los 
bicnes humanos suponfa un grado admirable de desprendimiento, una 
meta propuesta pOl' aigunas ocultas tendencias y deseos del hombre 
que, tal vcz, afloraban en momentos en que las limitaciones y frus
traciones de 10 real se hadan mas patentes. 

Una vez mas luchan en Atlst6teles dos contentes antagol1icas. 
Par un lado, la aceptacion del mundo de las cosas y de los hombres, 
por otro lado, esa mirada que describe la «verdad» y que dene nece
sariamente que lleg<u hasta el fondo del «conodmiento de los 
principios». Ese conocimiento, en las rakes de 10 real, podria llevarle 
a un momenta de duda en Ia racional construccioll de la polis, y en 
la esperanza de un cultivo de aquello que desanolla en el hombre 
su «bondad» y solidaridad. Interludio de melancoHa que, inequivo
camente, habra expuesto en los Problemata (30, I, 953a 10). Porque 
la posibilidad, adem~ls, de conocer esa idealidad superior es pequefia 
y en cl caso de que Ia alcancemos, su conodmiento es muy imperfec
to, aunque esc breve 'percibir' (ephaptestbai) nos de identica saris
{aedon que la vision fugitiva y parcial de 10 que umamos (d. De 
generatjone anim., I, 5, 644b 30 y ss.). 

En la ctica no se plantea, detalladamente, esta euestion que apa
rcce en otros contextos (Met., IX, 10, 1051b 23 Y S8.; XII, 7, 1072a 
26 y S8.; XII, 7, 1072b 21 y 58.). Sin embargo, en 1a Etica Ettdemitl 
encolltramos una interpretacion «historica» de csta limitacion. 

emil de las cosas que hay en Ia vida es prC£criblc, y cml.l, una 
vcz conseguida, podda satisfacer el apetito. En decto, hay muchas 
circunstancias a causa de las cuales los hombres rechazun el vivlr, 
como, par ejemplo, las enfermedadcs, los sufrimientos excesivos, 
las tempestades; de suerte que es cvidcnte que 51, desde el prin. 
cipio, se nos diera la eleccion, hubiera sldo prderible, al menos 
por estas I'azones, no habel' nacido. li .. il{idase a csto la vida que 
llevamos siendo todavia ninos, pues ninguna persona sensata sopor
taria volver de nuevo a esa edad. Ademas, muchos acontecimientos 
que no comportan ni placer nl dolor, y olras que conticnen un 
placer, pero no noble, son de tal dase que la no existencia seria 
mejor que e1 vivir. En suma, si algllien rellniera to do 10 que hace 
y experimcnta la humanidad en contra de su voluntad, y a esto sc 
afiadlera una duracion infinlta, no sc cscogeria, par esto, Vivir mas 
que no vlvir ... Est,\ daro, pues, por todas estas eonsiderado
nes, que los hombres, por mas que investiguen, no aciertun aver 
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en que consistc 1a fclicidad y cl bien en In vida (EE., I, 5, 1215b 
15-1216a 11). 

Esta gotn de pesimismo, anunciado ya en ot/·os textos de 1a 
literatma gricga (Herodoto, I, 31; VII, 46; lvfilll 11 er/l! 0 , hag. 2; 
Aclrados, Elef!,lacos :v ),({wbcJ.gl'a/os tII'Cdico.'i, I, 219; SMocks, Ed. en 
Col., 1225 y ss.), anade, sin embargo, un clemento de realidad a b 
descripcion del obnU" humano y de ~us cstfmulos y limitaciones. POl' 

supuesto quc Ia respllesta de Anaxagoras, que d mismo Arist6tclcs 
nos oftece -hay que escoger la vida «para conocer d cicIo y el 
orden de to do eluniverso» (EE., I, 5, 1216a 14)-, no es f,uftdcnte. 
Al1nque se Hate de justificar Ja exi5tencia desde tan elevados princi
pios, ese ascenso «teorico» deja atras muchas cllcstioncs :i111 res
ponder. 

Sorprenc1e, sin embargo, quc al hombre de Ia phrcJ1tcsis pOl' 

excclcl1cia, nI polftico, sc Ic cxija, de pronto, que alcance, como cl 
filOsofo de Plat6n, fol'mas sllpetiOl'es de eonocimiento que, al parecer, 
estrin m6s alIa de 1a praxis inmediatu. «La mayoria de los polfticos 
no mel'eecn verdademmente flCl' IIamados asf, pucs no son poll! ieos 
en verdacl, ya que politico es e1 hombre que elige las bell as 
pOl' elIas mismas, mientras que la mayor parte de los hombres ::lhra
zan esta vida pOl' dinero y proveeho» (ElI, I, 5, 1216a 24-28). 

E1 senti do de este texto haee 5npone1' que Arist6telcs supera cl 
plano de Ia phr611csis para !legal' a In sophia. Esas realidaclcs que se 
aeeptan pOl' 51 mismas, suponcn que el prndentc sobrevuela el mero 
d1culo, el «realismo» de Ja utilidad. Parcce, p'les, que esa «belleza 
y bond ad pOl' sf misma», tira, neeesariamentc, de In voh1l1tad. A no 
sel' que, lmls al}(l de esa convenicncia y lltilidnd que el phrc)nimos 
caleula, exista una lntima disposicion, una al'ete pro clive a des
cubrir e1 en si, por cncima de los il1tcreses concretos del en wi: «efcc
tivamcnte S01110S justos, valientes y todo 10 dcnuls desde que nace
mos; pero no obstante buscamos nlgo distinto de esto como bonduel 
Sl1prema, y poseer esas disposiciones de otra l11al1era» (EN., VI, 13, 
1144b 5-8). Pel'O con indcpendencia de esc residuo al'istoedtico, 
unido a la vicja tradicion de 1a aret!: homeriea, el bien supremo y Ia 
modificacion de las ctlalidades naturales sc haccn en fund6n de un 
esfucrzo y llna arC'll: que esta ya snmcl'gida en el mundo, y Menta 
a las condiciones de posibilidad que en el se ofreccn. 
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16. EL «L6Gos» DE LA RESPONSABILIDAD 

Para establecer la responsabilidad moral, es preciso deGnir 10 
voluntario y 10 involuntado, porque si el individuo no es principio 
de sus actos no cabe edea alguna. La delimitacion de este «origen» 
es dWcil de sefiaInr. Nadie puede estableeer un principio inconwmi
nado, libre, desde el que la plena clisponibilidad se determina, pron
to, en Ia plena responsabilidad. Pew, ,que es responsabilidad? Vivir 
es actual'. S6Io el suefio y quiz:! Ia ignorancia nos libetan de esc com
promiso ineludible que ata nuestros actos. Cada paso del individuo 
por cl territol'io del etbos resuena en todo el tejiclo que 10 constituye. 
Nada puede, pOl' consiguiente, hacerse que no circule en In enmara
fiada red del tejido social. Pero, naturalmc!1tc, estas afirmacioncs 
funcionan en un ~lmbito ideal. Parccetfa que, realmenre, s6lo podrian 
aplicarse a aqucllos que, al obrar, denen mayor posibilidad de influen
cia. La esfera de irradiacion podrfa qucdar reducida a la esfera del 
poder. Es este quien posee la mayor capacidad detetminante para 
que el individuo sienta su sel' como posibilidad 0 como irtealidad. 
En este contexto, se haee presente el caracter esencial de Ia poHtica. 
Nada puede escapatse ya a ella, pOl'que nada puede existir que, afir
mativa 0 negativamente, no este conectado con ella. La etica 110 es 
parte de Ia poHtica porque sea parte de un todo que la comprende. 
Es parte de la polftica pOl'que e1 individuo esta condicionado, en Stl 

set, pOl' eI sel' colectivo que lu poHtica organiza. cD6nde quecla, 
entonces, el Jugal' para que cada existencia engarce sus deseos desde 
eI punto original en que «individualmente» surgen? Quizas el sueno 
filosofico de una libcrtad personal se disipe ante las condiciones con
cretas en las que el ser individual dene que desarrollarse. Una mera 
teoda de la voluntad sc esfuma entre los desgarrones de 1a historia y 
]a cllltura. La definicion de volllntario e involuntario (ckotlsion·tlkotl
sian) surge, pues, entreIazada con las limitaciones de 1a naturaleza 
y de la historia. La misma palabra ekotisiol1 tiene que vel' con una 
ralz indoeuropea que significa 10 que se hace con gusto, facilmente, 
fluidamente, sin violencia. Textos homericos confirm an este signifi
cado (Iliacla, 4, 43; 5, 523; 7, 197; 10, 372; Oclisea, 4, 372). 
Esc supl1esto catacter «original» del des eo est:! acompafiado de la 
posibilidad 0 imposibilidad de realizarlo. Es natutal, ademas, que 
1a voluntariedad apareciesc llnida a aqllcllas condiciones en que, 
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POl' III facilidad 0 dific\lltad real, cI ser 1mmano experimenta un aml)i
to de disl10nihilidacl en su vida, no s(llo en cl hreve espacio del 
tbl'm/is, sino en e1 complejo tenitorio de las cosas que Ie cercahm 

y de los 0tros hombres con los que tenia que contar. 

Parece que son involuntarias las cosas qne se haccn pOl' fuet7.fI 
opal' ignarancia. TIs fOI'7.050 aqucllo cuyo principia vlene de fucra. 
y cs de taJ Indole que en e! no tiene parte algnna e1 agente 0 el 
paciente. POl' ejemplo, que a uno Ie neve a alguna parte e1 vicnta. 0 

bien. hamhrcs que 10 ticncn en SIl poder (EN., III, 1109b 35-;\ 3). 

La violenchl que se pudie!';! cjercer sohre cad~l individllO permi te, sin 
embargo, clescubrir lin !ug:ll' de SlI intimidad OtiC se resiste a esa 

fuer:m exterior que Ie ;llTnstl'a. Arist6teles describe con minuciosic1ad 

esc espacio, v 10 cnfrenta a b5 diversns condiciones que a1 cerrarIc 
1e permiten hilccrse presente. Ln voluntnriedad impIica, pues. e1 

dcscllbrimicnto de toc1o el complejo de motivnciones que 1a 
acompafia. «No estill·fa mal, pOl' tanIO, deterl11inar cua1cs v enamas 

son. qui.::n hacc V quc, y aeeren de que y en que, a veces tambi6n. can 
qne, pm ejemplo. con que instr\1l11cnto y en vista de qm\ pOl' cjem
pla. de la salvacion, v como, pOl' ejcmplo, serena 0 vio1cnt:lmcn!e» 

(EN., HT, 1, ll11a 4-6). EI principio de los actos no parece, en nll1-
r!UI1 momenta, «originalmcnte» voluntal'io, 0 sea, originalmentc 
incontatninado y lihcrado del munclo ell c1 que ese prindpio actua. 

Par ella, c1 conocil11icnto. 0 sea, la «rcflexiom> ~obrc ese pdncipio es 
10 que cngcndra 1a volnntariec1ad. EI espaeio del saber se eiile 50b1"e 

esa voluntariedad que impulsl1 el movimiento. «El hombre es princi

pia de lllovitniento, pues In prelxis es l11ovimiento» (EE., II, 6, 1222b 

28-30). E1 saber v su eontrario, la igl1oranci~\, son el fundamento 
sabre el que se aha 1a pr{/xis. Pern sahel' e5, tambien \ un fen6meno 
complejo. De In misma manera que los actos tienen que ser posibles 
en el l11undo real, cl conocimiento dene que serlo tambien cn e1 mun
do ideal. Sin embargo, no basta con defender In primacfa de la vida 
te6riea, que sefinb el espncio en el que situar los «actos de cono
cimiento». Tambien cstos se hallan condicionados pOl' determinacio
nes pareddas a aquellas que hlstran el dcsplazamiemo del hombre, 
creador del ethos, en el munclo de las cosns y de los ouos hombres, 
Precisamente aquf es donde sc haec posible un mayor graclo de vio-
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lenda. La fuerza que se ejerce sobre e1 cuerpo, para impeclirle eI 
cumpJimiento de su voIuntariedac1, se ejcrce tambien y de manera 
mas suti! para impecllrIe su l'acionalidad. 

Cuando no se perdbe Ia clislJonibilidad de esc espacio en c1 que 
se cngendra In consciencia, se csfuma cl conocimiento y, par cons i
guiente, Ia responsabiIidad. Aristote1es no desanolla. como es 16gico, 
una teotla de In alineaci6n; pero 1a insistencia en el problema de 1a 
ignOl'ancia presta una extraordinaria actualiclad a sus anri1is1s. «Ger
tos pensamientos y ciertas pasiones no dependen de noson'os, ni In 
praxis de aCllerdo con estos pcnsamicntos y razonamientos (dial1oia 
lcai lo[!,ism(Js), sino que, como dice FiIoJao, dertas razones (logoi) 
son m<~s fllettes que nosotros» (EE., II, 8, 1225a 30-33). 

E1 eaf,lcrer «original» y de «principia» qtlccla, esencialmente, 
alterada. Hay aTgo, pl1es, en cl nacimiento de la voluntariedad que 
tambicn puede ejcl'cer vioJencia sabre nosotros y ya no solo en el 
orden de Ia pasion y del deseo, sino en el ol'den del conocimiento 
y de Ia teorfa. Perc si hay pensamientos y hay pasiones que no 
dependen de nosotr08, (de guien dependen? Parece estabIecerse en 
Ja afirmacion al'istotelica una posible duallclad entre 10 que, de un 
modo muy general, podrfamos Hamar 10 «mciona!» y esc «nosotros» 
sometido. EI nosot1'os es, pues, una estructura «aherndm>. Sus Ifmites 
no encienan esos «pl'incipios» mas fnertes y situados, al pa1'eeer, 
fuera de Ia «mismidad». Sin embargo, esos Zogoi estrin en nosot1'05 
aUl1que no nos constituyan. Estrin en n050tl'05 porque clominan nues
tra consciencia; pew no nos eonstituyen pal'que aIteran con Stl impe
rio 1a independenda de nuestra const1ttlcit1n. Somos, pues, indepen
dienres de algo cuya ultima rafz no pa1'cce estar en 11050t1'OS. Estrin 
sin estar, 0 mejor dicho, estan sin set. EI ptincipio onto16gico que 
define Ia sustancia humana (EE., II, 6, 1222b 16-17) engendra algo 
semejante a sf mismo; pero esas fuerzas no son producidas porIa 
naturnleza individual, pOl'que si 10 fueran no ejercerfan sobre ella 
dominio alguno, espccialmente en 10 que constituye 10 humano: Ia 
praxis (1222b 20). Esa <wetuacion inmanenre», que expresa un inmen
so campo de posibilidad, describe una parte esencial de eada sel'. Pero 
su dinamismo no obeclece a los impulsos de 10 natural, de 10 que es 
s610 semejante a SI mismo y se reproduce como SI mismo. EI set 
de Ia praxis es, fundamentaImente, nlterid,lCl; pero una alteridad 
posefda, No es «semejante», pero sc identifica con 10 semejante y es 
{ll'odudcla pOl' ella. 
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La alteridad que 1'Ompc el discurrir natural y e1 natural desarrollo 
dene lugar en cl hombre, 

pues mientras que en eI caso de los dermIs animales 10 forzado es 
simple, como ocurrc can los objetos inanimados (pucs no tienen 
una razon y un deseo que 5e opongan, sino que viven segr;" sus 
deseos), en cl hombre, en cambia, ambos se haUan presel1tes y a 
una cielta cdad, a 1a cnal atribuimos e1 poder de obtar (pues noso
tros no aplicamos este termino -praxis- al nino ni tampoco a1 
animal, sino solo al hombre que obm utilizando el logos) (BE., II, 
8, 1224a 25-30). 

Este terri to rio intermedio entte la naturaleza y 1a prc/xis, 10 OCll
pa el logos, que, aunque nos pel'tenece pOl' natutaleza, pre .. 
sente en nosotros s610 «5i el desarrollo se 11a permitido y no se ha 
impedido» (1225b 31-33). El logos, cuya posibilidad esbi ya en Ia 
physis, tiene, pues, que irse creando en c1 tiempo que el hombre 
necesita para ser, 

Logos es resultado de un p1'Oceso y ocupa, par consiguient'c, 1a 
Frontera que se va ens:l11chanclo en el curso de la vida. Ptecisamente 
en estc espado colindante can otros 16p.oi -tener 10['.05 es 10 mismo 
que convivir- (Politleel, I, 2, 1253a 1 y 55.), se da tambien esa 
fuerza que transforma el 16g.os propio y que ya no depende de cI. 
Este «logos mas fuerte» cs siempt"e d logos colectivo, en donde se 
asicntan las rHzones de los ott·os, constituyenclo la racionaliclad comun 
y pel'mitiendo la organiZ(lcion de In polis, Pero en cste espacio en e1 
que cada logos se enCL1entra, pucde tener Iugar tambicn la preemi
nencia de algunos. Para alimental' estH preeminencia se necesita un 
poder que aniquile el cspacio que, como tal logos, debe ocupar el 
ot1'O, 0 bien Ie impida desar1'Olbrse. Si el logos, Ia racionalidacl, es 
una empresa individual, bastarfa con impedir Sl1 evolucion para que 
el tiempo que In pbys;s necesita para crear su logos se convirtiera 
en un tiempo muerto, en una clcgenerndon. Lo mas grave es que el 
logos pierclc, aSl, Sll caracter de intermcdiario, de metodo para vivir, 
de eompafHa en las dccisiones, de juicio y ctltica, de evolucion y 
superaci6n. Una praxis sin logos, sin principio rector, es imposibIe. 
Su imposibilidacl sc manifiesta en una espede de ccgucra, en la que 
el principio del ego15mo haec regresar al hombre a1 principio 
pre amenazante, porque nunca insuperahle, de su animalidad. estc 
caso, la naturaleza pierde ya su inocencia, su inmutable discunir, 
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para convertirse en naturalez:l degradada. Su degradaci6n viene, pre
cisamente, de todos aquellos residuos que un logos «impedido» arras
tra y que, paradojicamente, acaban POt acomo,l<ll:se s610 :l Jo <<na
tural». 

La volllntariedad es fruto del conocimiento. El conodmiento, a 
su vez, se Iibera y fecllnda en el logos comun y compartido, y cl 
ahos adquiere, aSI, un principio que 10 orienta, 10 justifica y rigc. 

17. DELIBERAcr6N 

En el proceso que intenta reconstruir los elementos que integran 
la responsabilidad moral, Ia deliberacion procede tambien de un 
logos que amplfa eI alcance de In naturaleza. El C:lmpo de la delibc
radon es un discurso interior que presenta, bajo disdntas [ormas, 
10 reaL 

El modelo de esc discurso fue Ia manifestacion de opiniones 
divetsas, de deseos e intenciones que los heroes 0 los diose::; homed
cos pusiel'on en practica. DeIiberar consistio, originarinmentc, en Ia 
necesidad de analizar las distintas altetnativas posibles que se pre
sentaban ante los problemas planteados pot Ia «realidach> (llfada, I, 
531; 2, 53; 2, 194; Ociisea, 5, .3 Y S5.; 16, 243 Y S5.). 

Pero fue el supuesto becho objetivo 10 que obliga a conside
rarlo, y a actual' en funcion no de un estimulo inmediato, sino de 
un control que enfria la urgencia de Ia vida en el reflejo del pensa
miento. Los dioses a los heroes deliberan. El criterio individual 
queda diluido en un criteria colectivo que ellogos expresa. E1 Mgos, 
el Ienguaje, ofrece a los deIiberantes Ul1as ciertas razones que, en 
principio, senln asumidas par los distintos participantes de 1a Hsam
bIea. EI criteria comlin se impone, pues, sobre el deseo, porque los 
deseos no pueden, como tales deseos, «manifestarse». E1 deseo queda 
encerrado en Ia mera tension de un impulso que solo cada cucrpo 
individual «siente». Pero el 16gos, incapaz de reprociucir realmente 
ese impulso, tiene que levantarse par encima de caela particularidad 
y a1canzar un nivel radicalmente distinto, y en e1 que puedcn can· 
fluir otros hombres. 

La deliberacion se abre, tambien, a un dominio intermedio entre 
Ia posibilidad que sam os y Ia realidad que buscamos. Esta realidad 
representa el fin que se persigue,' pero deliberamos sabre los medios 
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(EE., II, 10, 1226b 10), porque los fines sc eSlablccen en un hori
zonte de reaUdad que hay que aceptar, mientms que los medios ohc
cen alternativas que hay que analizar. (Que signifiean, entonees, los 
medios? Aristoteles ejempIifica esta aparente oposicion. «En efecto, 
el medico no delibera sobre si cmara, ni eI omdot sobre si persua
dinl, ni e1 poHtieo sobre si legislanl bien, ni ningll110 de los demas 
sobre su fin, sino que, dando pOl' sentado el fin, considera c1 modo 
y los medios de alcanzado» (EN., III, 3, 1112b 12-16). La salmI y 
la persuasion eshIn en los medios sobre los que sc de1ibcra. Los Sll

puestos fines no constituyen un horizonte est6tico que a1cnm:amos pOl" 

e! camino de los medios, como si estos fuernl1 meros indicadorcs, for
mas vadas, cuya unica mis10n es sefialar y posibilitnr, indifctcntc
mente, el10gro del fin. e1 medio mismo el que «eten» e1 fin. Es cl 
ttatamiento del enfermo 10 que origina su sallld. Evidcnternenle, 1a 
salud, desdc una exdllsiva perspectiva te6rica, pOclrf'l sel' algo pare
cido a eso que se llama «fines». Pero e5e estadio final no es sino e1 
resultado real del real manejo de los «medios». La saInd cs e1 trala
miento y 10 que con el se consigue. POl' eso no se delibera sobrc los 
fines (EN., 1112b 33). Los fines no son objeto de delibel'nci6!1 
porqne, como tales fines, son «irrea1es». No se a1«111z,\I1 de un saito, 
sin pasa1' por 105 medias que son, hastn cierto pun to, Ia oriel1l:aci6n 
y In creacion del fin. Esta es Ia razon porIa que solo deliberamos 
sobre 10 que «pareee posible» (EN., 1112b 26). «En efeeto, sobre 10 
que puede ser a no sel', pero euyn genesis no depende de 110S0t1'OS, 

naclie intenta deliberar» (EE., II, 10, 1226a 23-25). 
La posibiIidad de obrar, de Ilevar a cabo algo real, solo se pre

senta en el concreto horizonte del tiempo humane. Esta temporaliclad 
se extiende a Haves del «manejo» de esos medios con los que dcseu
brimes Ia inmecliatez de las cosas y el mundo. El fin es, pues, rcsul
tado, decto; su consecucion unicamente se produce en el transcurso 
de un «tiempo» donde las obrus, las actiones, 0 sea, las distintns 
expresiones del media, de Ia mediaci6n, hnn ido producicndolo. Por 
eso, In genesis de aquello que depende de nosotros es cl objeto de 
Ia de1ibetacion. Al delibetar generamos proyectos, Cl'eamos l'caHdad. 
Hay cosas que estan «al alcance de nucstra mano». El mundo sc 
ofrece como una aproximaci6n y un sentido. E1 hombre 110 solo tom:t 
los «frutos» de ese mundo, sino que, con su mediaci6n, engendra sus 
frutos y condidona su desarrollo. 

El descubrimiento de estas peculiares caracterfsticas del obmr 
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humano Jleva a distintos planteamientos en la filosoffa postaristoteli
ea, que muchas veces se tendr~l que enfrentar a todo 10 que impide 
1a libertacl de ese obnlL EI «paden> es, precisamel1te, eI enemigo 
de 1a posibilicbd, Un !nunda eanstruido sabre las ideas que «gabier
nan» puede, pOl' diversns causas, oponerse a esa «apertU1'n» que Ads
totcles, par primel'a vez, tematiza. 

«Llama, sin embargo, dcliberaclo al c1eseo cnyo principio y causa 
es Ia deliberacion, y uno desea pOl' habet deliberado» (BE, II, 10, 
1226b 19·21). El dcseo que brota de la naturaleza misma, del Gmk
tel' peculiar del animal humano, se moclifiea, orienta y crece en esa 
elabomci6n a In que Ie somete eI deliberar, Lo importante, sin em
bargo, no es el hecho de ese «enfriamiento» y «participacion» con 
que el lr5gos afloja 1a includible tensi6n del euerpo, sino el que csc 
hecho sea, originariamente, posible y que Ja cap£1cidad de 111irar, de 
intuir y en tender no hayn desaparecido de Ia psycbe, Porque, como 
Hl1teriormente se ha sefiabdo, hay manifestacioncs de Ia sociedacl y 
de la euItura que, estimlllanda el deseo, ciegan, al par, la capaddacl de 
deliberadon y de pensamiento, Es posible que una deliberacion ideal, 
producida en e1 espacio aseptico de una reflexion sabre fines, sobre 
Hbstracciones, no sea mmca posibIc POt mucho que, como modelo, 
expresase una forma efectivamente paradigm,hica y ejempl£1r. La deli
beracion real estu siempre ento1'pecicb pOl' el supuesto predominio 
del deseo, «de aqul que l1l11chos cOl1sideran como il/Voluntario tanto 
al am01" como a algunos deseos c impulsos naturales, porquc son 
poderosos pOl' encima de Ia naturaleza» (EB., II, 8, 1225£1 20-23), 0 

pOl' IH ignorancia provocacla, 0 pot" el mietto, 0 In 'incuItura' (apat
det/sia). Pero, de todas formas, la deliberacion es una lueha, una 
tensi6n tan firme como cl deseo y que, frente a este, abre un terri· 
torio mas amplio que aqucl que consume la temporalidad inmediata 
del Cl1erpo y de Ia vida. 

18. «PRoAIREsrs» 

Deliberar eonstituye un estadio previo a l111estra il1111e1'SlO11 en 
las decisiones y en las obms. La teoria que Aristoteles expone requie
re un momento final en cl que In deliberacion desaparece para dcjar 
paso a 1a eleccion. Vivit no es s610 pensar, cielibel'ar, sino elegir, 
preferir, y esto es «cl principio de In praxis» (EE., X, 11, 1227b 33). 
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Pero Ia eleccion no es unicamentc principio, como cl deseo. «Es evi
dente que no es un deseo, pues serfa volici6n, apetito 0 impulso ... 
ASl pues, 10 elegib1c es necesariamente algo que depende nosottas» 
(BE., II, 10, 1125b 25-38), La elecd6n implica deliberaci6n, y esto 
supera ya el pInno exc1usivo de Ia tension con que la naturaleza 
somete al vivir. Parale10 a este deseo, en el que la naturaleza impone 
su norma al hombre, aparece un dominio nuevo, mezcla tambien de 
tendcncias y pcrcepciones, de conocimiento y placer; pero que se 
configura como alga mas alIa del impulso originario de la naturaleza, 
aunque csta no pueda nunca abandonado. La election entra dentro 
de 1a verdadeta configuracion de 10 humano. E1 sistema de fine::; --en 
algunos casos- es cl sistema fund ado en las estructuras elementales 
de nuestra existencia y esos fines no los clegimos, nos e1igen elIos. 
En el momenta en que 1a existencia nos alienta, estamos sometidos 
a sus ptopias condiciones de posibilidnd. «Nadie e1ige estm' sana, 
sino pascal' 0 estar sentado para eStill' sana, y natlie e1ige ser feliz, 
sino ganal' dinero 0 arriesgarse pata sel' feliz ... Pero, evidentemente, 
10 que uno desea cs, en especial, cl fin, y pe115a111os que debemos estar 
sanos y felices» (EE., II, 10, 1226a 7-17). 

Es derto que 10 que deseamos es elfin. El fin estu, efectivamente, 
predeterminado par la pbjsls, y pOl' ello cs hacia cl, hacia el que la 
orexis tiende. La orexis, el deseo, es cxptesion de esa mismll !latu
raleza, y haee juega con ella porque «estamos» en ella. Pero 1a elec
cion tnmsforma esc «estar» en «se1"». El mundo de la clecci6n es 
nuestro mundo; 51.1 p05ibilidad cs nuestra realidad. Desemnos ser feli
ces potque Ia felicidacl, 0 sea, e1 orden de la naturaleza, nos desea a 
nosotros; pero d largo teconido que llega a esa posible annonfa 
natural, se lleva a cabo a traves de unos caminos trazados pOl' la 
deliberaci6n y Ia eleccion, «organos» que aparccen en Ia pS'ycbf: para 
hacer juego con la capaciJad de «salin> en atra dirccci6n que b que 
marca Ia monotona puerta del deseo. Estas posibilidades en las que, 
par ejemplo, la felicidad se «mediatiza» prestan a In vida Sll drama
tismo y ~u diversidad. Ser feliz dice, la naturale;;:a; pew ~c6l1lo?, 
dice e1 La rcspuesta a este interrogante se llama, precis a
mente, elegit, 0 sea preferir. Par eso la clecci6n no es tampoco 
d6xtl, porque la d6x{l coagula denos conocimientos a nos transmite 
formas de saber que no podemos clegir. Solo pl1ede sef di5xa en 
cuanto te11e11105 que conoce1' alga que, tal vez, nos transmita, en 
parte, esa doxa para llevar a cabo nuestra preferencia. Pero csta se 
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construye con materiales mas activos que los pasivos conglomerados 
de Ia opini6n. La insistencia en Ia autonomla de Ia consdenda del 
hombre que elige haee que Arist6teles reehace el complejo mundo 
de la doxa. «Es evidente que la eleeci6n no es opinion (doxa) ni, 
seneillamente, algo que uno piensa, pues 10 e1egible es algo que esta 
en nuestro poder, pero tenemos muchas opiniones que no dependen 
de nosotros, por ejemplo, que Ia diagonal es inconmensurable» 
(EE., II, 1, 1226a 1-6). Lo elegible esta en nuestro poder. La C0115-
ttucci6n de nuestra preferencia nos deja, en deno sentido, solos con 
nosotros mismos. Aunque Ia deliberad6n trae ecos de su antiguo 
sentido asambleario, en el que las voces de una comunidad de heroes 
o dioses expresaba las tensiones de la vida y los deseos, y las domes
ticaba con ellogos, Ia eleccion reeuerda ya el «dialogo del alma con
sigo misma» (Plat6n, Solista, 263e; Teeleto, 18ge y ss.). 

La psyche reeoge, en S1 misma, las alternativas y enfrentamientos 
de una polifonia en la que hablan Ia experiencia, Ia educad6n, Ia arete, 
las opiniones. El ejemplo de Ia vida coIectiva se traspasa aSl, como 
modelo valioso, a Ia vida individual. Pero ese dialogo es ya mas que 
una mera dicmoesis, simple ejercido de Ia inteligenda. La deliberaci6n 
que prepara Ia elecci6n arrastra consigo una totalidad que Ia prefe
rencia va a poner de manifiesto. Porque, en Ia eleeci6n, interviene 
tambien e1 deseo -el deseo deliberado-, y, en ella, se pone en 
juego algo mas que Ia coherencia de las ideas y las conclusiones a las 
que llega la mente. Elige ellogos y la orexis, Ia mente y el euerpo, 
Ia inteligencia y Ia pasion. Todo, sin embargo, esta tefiida de esa 
deliberaci6n dondc la identidad del individuo se sume en atras iden
tidades y elige 0 debe elegir a traves de caminos que ha allanado, en 
cierto sentido, la eolectividad, Ia solidaridad, Ia antigua asamblea, 
cada vez mas amplia, d011de las razones se encuentran. 

19. «PmLlA» 

las p~lginas chisicas de 1a etica de Aristotelcs destaean los 
largos eapitulos dedicados a 1a amistad. Tal vez sea csta de scrip don 
de la cap add ad humana para sentir y asimilarse al projimo, Ia parte 
mas sorprendente de la ya sorprendente obra aristoteliea. No hay en 
tocIa la literatura griega, ni 5iquiera en Platan, un an~Hisis mas miml
doso ni mas rico. E1 que, en Aristoteles, tenga lugal' esta apasionada 
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rdlexi6n manifiesta una constante de la vida griega. scntimiento 
cle amistad inunda los poem as homcricos, irrumpe en la Utica y en 
el teatm, y sc discute y analiza en los di~llogos de Plat6n. Parcce 
como si en el horizonte de las rclaciones humanas, que se habia 
sostenido sabre los vinculo:; de la sangre, de 1a familia y de 1a tribu, 
hubiese aparecido otra nueva forma de mirarse los hombres, de cntcl1" 
derse y asoclarse. 

Esta nueva vinculaci6n iba a desarrollarse con cl surgimicnto 
de la democracia y llegarfa a convertirse cn su elemento aglutinador, 
solidario, £rente a la soledad del tirana 0 del oligarca. Cuancio Aris
t6teles redacta sus reHcxiones sobre In amistad recoge, como ultimo 
testimonio un espiritu dell1ocratico cn extinci6n, 111 memoria de 
aquella aventura en la que durante siglos los hombres hnbian apren· 
dido a encontrarse en el a£ecto. El sueIo sabre el que se hubia levan" 
tado aquella clcmocracia estaba forjado par una idea de fa wrdnd, 
tlle/beiel, que obligaba a los hombres a coincidir el1 algo que podfa 
trascender cl corto alcance de SllS imereses, y pOl' un sentimicnlo 
de 'solid'lric1ad' (philh;), que Ie obligaba a encontrarse en cl Olro, 
para seguir acepulnelo5e y qucriendose, de una nueva manerll, a 
S1 miS11105. 

El rcencuentro COll cl otl'O Sllpone el reconocimiento de una 
semejanzH. POl' eso, In amistad cngendra 1a justicia. Nadic pucdc, asi, 
desear mal alguno para su semcjantc, 0 sea para aqucl que cs <<olro 

sl 111151110». «l)or cOl1siguientc, la justicia y la amislad son 10 mls1ll0 
o casi 10 111is1110. Adcmas de csto consideramos que cl amigo es uno 
de los mayores bienes y que 1a carencia de amistades, fa soledad, es 
10 nuts terrible, porqne tad a ht vida y e1 trato voluntario con 
denHls tienen lugar con los amigos» (EE., VII, 1, 1234b 32-l235a 1). 
Establecida esta tes!s, hay que analizar a que sc debe la inclinaci6n 
los indivitluos que les lleva a , como un bien, 1a compafif:l til: 
los otros. Efeclivamente, quizu sea consecuencia de esa semcjanza que 
va est,lba en hI tradicion literarhl, y cuyos ejemplos rccoge Aristotc!cs. 
Pew la misma tradicion prescntn otras casos cn los que no sc bUSCH 10 
semcjamc, sino 10 opucsto como «la tierra ama In lluvia» , 12.3 5a 
16). Aristotelcs parte, pues, de cstas opinioncs hechas palabrns, que, 
como vimos, son una forma fundn111ental en la que sc nos ofrcce b 
expericnci,l. Pero no bastan; aunquc csta memoria haga prc5cnte dus 
modos posiblcs de vinculacion: aqnel que promuevc 1a afirrnacion 
del propio yo pur la rcpetieion cn d ot1'O, y d que present .. la ah<,·ri· 
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dad como compensacion de aqllello que todavia no somos, Hay otm 
fonna de expericncia todavIa «mas cerca de los fenomenos, de los 
hechos observados» (EE., 1235a 31), y que pone 1a amistad en rela
cion can la bond ad a can ]a utilidad 0 can 10 que agrada. Son tantas 
las opiniones que, como en la definicion de arete, hay que condllcir 
esa utilidad a agrado al ~(hombre buena y sabia; para quien 10 ngra
dable es 10 que esta de aCllerdo can su modo de sel', y esto es 10 
buena y 10 bello» (EE., VII, 2, 1236a 5-7). La «medlda» del hom
bre buena es tambien la medida de la amistad. Su bond ad se expresa 
en esa capacidad para sentir 10 otro como bueno, como agradable y 
utH, y tamblen como medida de si llIismo. Este criteria personal, 
que funda una forma de amistad superior, expresa un ideal que a(m 
no ha sido detcrminado en sus fundamcntos. Sin embargo, esa bon
dad del buena es percibida por eualquiera que tenga sensibilidad para 
esas eualidades que, como el bien mismo, se diversifiean. «Amamos 
a unos par sus cualidades y virtud, a otros porque es util y nos 
sirve, a otros porqllc es agraclable y nos causa placer. Un hombre 
llega a ser amigo euando, siendo amado, ama n su vez, y e8tn cones
pondenda no escapa a ninguno de los dos» (EE., VII, 2, 1236a 
12·15). Aparecen aquI tres formas de philia, bajo las que se vislum
bra un cierto contenido. Utilidad, placer y excelencia (Clrete), pre
sentan una gradaci6n en esta diversa apariencia que oculta una 
forma especial de atadura a£ectiva. Estos tres aspectos 1'e11enan e1 
hueco de la soledad individuaL Ia jllventud, que Ia naturaleza 
exprcsa plena mente, la seguridad de codigos como el placer confirma 
nuestro propio SCI' y la «exactitud» de nuestro cuerpo. Amamos, aS1, 
10 que nos hace asegurar esas percepdones. En una epoea en In que 
el tiempo late mtls firmcmente, e1 placer hace sentir ese latido que 
busca la satisfaccion cn sus propios limites y que se haee plena en 
el sentimiento de su particular afirmadon. Entonees, amamos ;11 otro 
pOl'que haee que nos sintamos a nosotros mismos, en cl encuentro 
concreto de una temporalidad corporal; pero a111amos, tambien, el 
amor del otro, porqlle, mtlS aIM de nuestra propia frontera, compro
bamos nuestros 11mites en ese amor. Un a11101', hasta deno punta, 
generoso, que no busca poseer orra cosa que la simple «poscsiom>; 
la del CllC1'po y la del amor. 

Esta forma excelsa de vinculacion supone un encLlcntto con el 
propio ser, a traves de ottas existencias que proyectan, sobre noso
tros 111is1110S, tensiones que superan y emiquecen la esendal y origi-
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n::11 soledad. Aristoteles describe estc pl'occso C01110 un acto de pcr
cepcion de la vida. 

Pcrcibir que sentimos 0 pensamos cs pcrcibir que somos, puesto 
que sel' cs petcibif y pensar, y !'i el darse lIno cuenta de que vivc 
es agradablc pOl' S1 l11is111o (porque la vida es buena pOl' 

y cl darse cuenta de que uno tiel1e en SI un bien es agradable) y 
si Ia vida cs cleseable y sobre toclo para los buenos, porque d ser 
es para dios bueno y agradablc ... y 51 cl hombre bueno tkne para 
con cl amigo la mismH disposici6n que pam consigo mi51110 (porquc 
cl amigo cs otro yo), 10 mi51110 que cl propio sel' es apetecible 
para end a uno, asi 10 sera tambien cl del amigo, 0 poco mas 0 
menos. El sel' era apetccible pOl' Ja consciencia que uno tiene de 
su propio bien, y tal conscicncia ern agrndablc pOl' sf misma; lucgo 
es pl'eciso tener conscicl1cia tambi~n de que d amigo cs, y csto 
pucde producirsc en la convivencia y en d intcrcambio de palabras 
y pel1samicntos, pOl'quC asf podria ddinir::;e la convivcncia humana, 
y no, como la del ganado, por el hecho de pacer en d misl110 lugar 
(EN., XI, 9,1170 a 34-1170b 14. Cf. nE" Vll, 12, 1244b 2.5 Y 55.). 

En esta petcepci6n de la propia vida mdic:l uno de los funda
mentos de In piJiti{/. El largo desarrollo que Aristoteles haec de In 
amistad, pOl' los caminos de la benevolenda, de la concordia, de In 
prosperidad y el info1'tunio, de In igualclacl y III poHtica, dcsemboca 
en estas lineas en las que se descubrc el esencial desdoblamiento y 
«reflexion» del seL «Si el que ve se da cuenta de que ve, y el que 
aye de que oye y el que andu de que anda, y en tad as las otms activi
dades hay algo que percibe que cstamos actuando y sc da Cl1cnta, cuan
do sentimos, de que estamos sintiel1do, y cuando pensamos de que es
tamos pensando ... » (EN" IX, 9, 1170a 25-33). Por cncima de las 
condiciones l'calcs en que Ia vida sc clcsplicga «sinticndoIa y pensan
dob», hay una capncidad que nos levanta sobrc el nivcl en donclc se 
pel'ciben esos mOl11entos element ales y esenciales. sel' no es solo 
sentir 0 pensar, sino sentir cl sentirniento, pcnsar cl pcnsamiel1to. 
Elser es, pucs, superar 1a saturaci6n que llcva consigo el pcns:lmien
to que se realiza con 10 pcnsado. Pew esto cs ya trascender hls liml
taciones que imponen los objetos, y !legal' a un clominio en cl que el 
hombre alcanza su propia Iibertuc!' Eso Ie permite contemplarse y 
elegirse, obscrvarse y superarse, La dualidad que se manifiesta en la 
propia consdencia permite a Aristoteles modifical' el viejo asel'to de 
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ProUigoras, «el hombre es 1a medida de toclns las cosas». Pero, (que 
hombre; el que piensa 0 e1 que piensa al que piens:!? (Es la medida 
de las casas tambien In medida de 51 mismo? EI hombre se constituye, 
asi, en eI corrector y creador 0 inventor de Sll propia medida. 

En esta valoracion de la mismidl1cl, se manifiesta la valoradon de 
la «alteridad». La riqueza de esc set que se quiere a 51 m151110 y SC 

conoce a sf mis1110 se supera con el clescubrimiento de otras «1111S111i
clades» a las que tambien se pllecle quefer. EI gozo de In existencia, 
en estc ref1ejo en el que se manifiesta Sll grandeza y st! belleza, .'ie 
amplia hasta las franteras donde set es, sobre todo, convivir. «Es cla
ro que la vida consiste en percibir y conaeer, y que convivir es pelTi
bit juntos y conocer juntos» (EE., VII, 12, 1244b 24-26). 

El pensamiento que se piensa llega, pues, a otra forma de rdle
xion ayudado pOl' el pensamiento del amigo. La vinculacion afectiva 
identifica a 10 que estaba separado, perc, ai mismo tiempo, esa sepa
racion es eapaz de una objetividad nueva, en la que otto podrfa pen
samos y ama1'11os, como uno se piensa y ama sf ml5mo. «Nadie 
qucrrfa poseer todas las cosas a condicion de estal' solo; e1 hombre 
es, en cfceto, un animal social y naturalmente formado para bean
vivencia» (EN., IX, 9, 1169b 17-19). La soledad de h1 consdenda 
encuentra, en esta necesidad de compania, justificacion de ese origi
nnrio sentimiento de solidaridad que, igual que el egoismo, nrnmca 
tambien de la naturaleza. Pero, ademas, 

es mas £:leil contemplar a nuestros pr6jimos que a nosotros mislllos, 
y sus aceiones que las propins, y las acciones de los hombres bucnos 
cuando cstos son nmigos suyos, son gratas n los buenos .. , El hom· 
bre dichoso l1ccesi tara de tales amigos, ya que quiere contemplar 
acciones buenas y que Ie pertenecen, y tales son las acciones del 
hombre bucno amigo Stlyo (EN., IX, 9, 116% 33-1170a 4). 

Vel' objetivada en el amigo Ia bondad, poria percepeion y pensa
miento del propio ser, implica Ia ruptura de un ethos que se configure 
bajo la imperiosa fOrmula del egolsmo. El bien al que welos aspiran 
es, pucs, un bien que se mide pOl' In pcrsonal aspirncion. La feIici
dad es alga que prctende cada inclividuo, y cada individuo rcaliza 
esa felicidad con Stl interpretacion del bien. La ([rete signiGca una 
organizacion de In psyche para que nos facilite distinguir cl bien y 
conseguirlo. Pero hI pbilla es tambien una arete. A traves de ella, eI 
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bien individual se amplfa, consolida y confirmn. El bien que descu
brimos en el otto es un bien que 1'ompe la medida de ia particular 
perspectiva con que cnda existencia buscarfa su felicidad. El moddo 
al que aspira e1 hombre que posee m·t'te tiene que cabijarse muchas 
veces en la consciencia que, con su pn1xis, 10 cncarna. EstH conscicn
cia, sin embargo, puede obnubilarse en In bruma de unH sUj)ucsta 

felicidad solitaria, a un modelo de bien abstracto qne s610 cxiste si 
se convierte en la energia de un sujeto que 10 viva. Se neccsita, puC's, 
la amistad. Con ella somas capaces de contempiar no el bien de las 
palabras, de los objetos que pretenclemos, el bien de los deseos, sino 
cl bien que realila un semejante y que, al enlazarlo con 1a amist:ld, 
10 hacemos fluir en un espacio colectivo y concreto donde los hom
bres, sorprcndentementc, a1canzan una forma de bien que ya no 
tiendc solo a 10 «otro» que apetcccmos y seguimos, sinn a «olro sen> 
que es bien pOl: cl mismo, qne es como nosotros, y gIl!; nos ncompana. 

Este sentimiento de solidaridad no impidc a Aristotclcs que, a 
prop6sito de la amistad politica, cstablezca los distintos pIanos en 
que 10 «etico» y 10 «legal» funcionan, y aillcla a hi posible corrup
cion con que In convivencia en Ia polis Hmenaza a la vinculaci611 
afectiva. 

La amistad polftica mira ai acuerdo y a la COSH. mientrns que 
1a eticn consiJeru la intcnci(\n; par e110 es In:lS justa, es una jus
ticia amistosa. La causa del conflicto estu en que la amistad eticn 
es }11,lS noble, pew la amistad util, m,ls necesaria. Los hombres 
empiezan como amigos cticos, ° sea amigos pOl' 1a virtud, pew 
cuanda SI.: lIega a chocar con algun interes privado, se ve que eran 
diferentes. Plies cs en In abundancin doncic In mayotfa jo 
que es bello y, POt eso, tambien la amistad mas bella (BE., VII, 
10, 1243a 31-1243b 2). 

E1 principio del egolsmo destruye la amistad. cgorsmo aparcee 
cllando se haec cvidentc aql1cllu indigeneia y escascz que est;l en el 
otigel1 de In Ol'ganizacion social y que Platon habra descrito en ]a 

Repttblic(/. «Pues bien, la ciw:.lad nacc, en mi opinion, pOl: cLuse Ia 
circllnstancia de que ningul10 de l1osotros se basta a 51 mls1110, sino 
que neccsita de muchas cosas. ~O crees orra la raz611 poria que se 
fundan las ciudades?» (II, 369b). Efcctivamente, en esa ciudad de 
1a escasez, las tensiones de 10 real acaban pOl' destrl1ir ctlalquicr ti110 
de relaciones que no tcnga en cucnta esa limitacion y que no cstc 
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ya preparada para comb,uirla. La mirada de Aristotelcs analiza, una 
vez mas, la situaci()11 J:eal en 1u que 1a philftl y ]a (Ir(:/e se enCtlentran. 
Los mejol'es momcntos en estft cartograHn de 1a ciudad ideal no Ie 
ofuscnn. Percibc, rnmbicll, que hajo Ia aspiracion hacia un bien que 
empLljase mas alia de las condiciones reflIes en que todD bien se pre-
5cnta, el peso de In sociedad mcnc5terosn c1eteriora todo pensamiento 
superior. La bellez<l y la bonduel descrita s610 son posibles, tal vez, en 
In abundnncia, 0 sea, en una vida que no permita asomar er fantasma 
de 1a indigcncia. Nadie puede sentirse vi'l!r 51 1<1 vida no Ie permite 
despegarse, pOl' ]a mlseria, de percibir su prop!a e insupemda incli· 
gencia. Nadie puede amar a ot1'O, si esta ohligndo todnvla a defender 
duramente Sll propio Cllerpo, SLl p1'opio SC1'. 

20. BACIA LA «POLlTICA}) 

Como Plat(m, Aristotcles busCH tamblen la olWl1li~ncion de .Ia 
convivenciH humann. ESla organi~acion es In unien forma de com
pcnsar las comradicciones que lIeva consigo .1a ncccsidad de vivil', de 
aprencler, de gozar, de amar. Ningl1110 de cslos posibIcs modos de 
cion con los otros y con uno 111is1110 puecle sin estrtlctUrllS 
supcriores que determinen los cauces de estos modos de relacion. 
Porquc como 1a 11th'a, ]a Politica, en 5U primcrn pligina, alirma que 
los hombres buscan siempre 10 que les palTee bueno. Pern inmedia
tamente se nos dice tambicn que el bien principal es In /lolis, Ia 
comunidad poHtica. Praxis, bien y polis son los tres elementos quc 
hay que conjugal' para que pucda realizarse d bien del hombre. Por
que no basta con cstableccr un bien alejado de 10 que los hombres 
«haeen». TIl bien t!ene qlle surgir de esas obras que s610 ndquieren 
sentiJo en cl espncio eolectivo etendo, prccisamente, pOl' esa j}l'{{xis. 

Pero como IIcgar, de una manera mctodicamente COlTccta, a 
coorciinar esas tres perspectivas y organizar 1a convivencia. Aristo
tcles piel1sa que serb adem ado examinnr los elcmentos mas simples 
qne intcgran esas estructuras generales. «POl'quC observanclo las co
sas desde Sll origen SC obtendra, en esta cllestl6n como en Ins demas, 
la visi6n mas clarm> (Polftlca, I, 1252a 2"1-26). La casa, 1a fami
lia, In alden, se integran desde SllS propias nccesidadcs en una nueva 
forma de comunidad, que es la polis. Pero asi como las primeras for
mas de organizaciol1 tllviel"Oll como meta el ayudarse para hacer 
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frente a las ncccsi(hKlcs de la vida, 1;1 licnc un objctivo 
No sc IUlUl ya s(;lo de vivir, sino de «vivir bien» El VIVll' 

csta uniclo ~l ]a misma natur,dcza. Su propia CSIl'lIetUl'a y primcras 
formas de van eneaminadas a cl desarrollo de 
la vkb. Vivir es, por tanIO, el de toc!n 10 
que 1a naturaleza haee snrgir. Pero esc desplieguc est::! fijaclo y,\ en el 
c6digo que orienta la evoluci6n de eacb ser. Unicb todav!a a los 
prlmeros pasos de esa evolucion, In vida Immana consisti6, func1a
mentalmel1te, en dcfcnderse eomo vida, en permanecer en e! SCI'. 

Pero en Ja polis no basta accptar cl escueto cudigo del desarrollo 
natural. EI bien (l que aspir,m los seres es un bien a CO 11-

cretas condiciones en qne se exprcsa Hna vida humana, y 10 hum:mo 
incluye un clemen to nuevo en cl vivir, que rompe incluso 
«naturales» y es capaz de variat lOS originarios. La 
de las cosa:; cs nquello a 10 que lIegan como Gil de n1 

vamente, e1 cmnplimicnto de esc curso temporal, 
supone que el proccso no ha sido interfcrido y que eI desarrollo se 
ha logrndo. En cste sCl1tido, esa plcnitud es cl fin, cl tNos. En cl SCI' 

humano, sin emhargo, e1 bien que especifica d vivir se como 
autarqufa, que no cOllslste en una 

suficicncia con uno mismo, con cl ser que vive una vida solilllri;l, 
sino tambi~n en rdacion con los padres, hijos y nmjel' y, en 
con los amigos y conciudadanos, puesto que cl hombre cs pot natll
raleza un set' social [jlOlitil::rJs] ... Considernmos, pues, aut;lrquico 
o sl1flcientc 10 que haec pOl: S1 solo n 1a vida digna de SCI' vivida 
y librc de 1mb ncccsidad y pcnsamos que csto es la t?1Ir/llimollia 

(EN., I, 7, 1097b 9-16). 

La necesicbd y In incligcncia anwnazan 1a vida. Si In nutarqu[n 
como fdiciclnd es unn forma de picnitlld, hay que , en! rc esos 
cxtl'emos, un puente que permita superar esa ,ltnenHZil y esc 
objetivo. Antc:s de analiza I' los de esa C0l1slTllcci6n en 1:1 que 
cl hombre mocliflca y condkiona su propio V1Vlr, nos cia 
ya, aI comic!17.Cl de b Pol/tlca, dos capitales cl SCI' 

humano, porque las caracteristicas Sll naturalez:] ya 
el contenido de su desarrollo y los de SIl HlItnrqUltl. 

Dos rasgos cscnciales del hombre 10 dis! inguen de los ol rns lInl-

males. ser humnno de la para cllmplir el iml 

SlJ propl<l naturnlez,l. La cvoluci6n nalllt'ni inc1uyc, pnracl6jicnmentc, 
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un clemen to cultural. Porque las £ormas de orgnnizadon humana, 
antedores a In polis, no lIegan a 1a autarqufa y a Ia feliddacl. Vivir 
humannmente es siempre vivir bien, y ese bien es alga que se aparta 
de los derroteros naturales, trazaclos pot normas independientcs del 
sel' que 10 asume. En este sentido Ia vida es ya constitudon, elabo
radon del ser que In vive. La insociabilidad cal'acterizaria a una exis
tenda infmhumana 0 sobrehumana. «Sin tl'ibn, sin ley y sin hogan>, 
dice Homero en In dta de Aristotcles, «debe vivir cl que ama las 
honendas gucrras» (Politica, I, 2, 1253a 5). La guerra se enfrenta 
a 10 que eonstituye las fo1'mas supremas de sodabilidad. La Icy, cl 
hogar, son fruto del dialogo, de Ia tolerancia. La guerra supone, par 
cl eontrado, el silencio, la incomunicadon, la violenda. A pesar de 
la tradicion literaria y Ia evolud6n real de la historia gricga, Ia gucrra 
se entendi6 siempre como una actividad que romp fa Ia esperanza en 
niveles superiores de desarrollo. Precisamente el logos y el diiilogo 
habfal1 smgido como llna forma de eomunicad6n frente al silcndo 
de la fuerza. 

TIl que no puede vivir en sociedad 0 no necesita nada por 5U 

propia suficiencia, no es miembro de Ia ciudad, sino una besria a 
un dios. Es natural en todos Ia tendencia a una comunidad tal, 
pero cl pdmero que Ia estableci6 fue causa de los mayores bienes; 
pOl'que as! como d hombre perfecto es el mejor de los animales, 
apartado de la ley y de Ia justicia es d peor de toclos: la pear 
injusticia es la que tiene urmas (Politica, I, 2, 1253a 27-34). 

La necesidad de eonvivenda a la que el hombre se somete, pnm 
su propia reaIizacion, nos lleva a1 otto eomponente de 10 humano, c1 
lenguaje. La naturalcza, que nada haec inutilmcnte, ha dotado al hom
bre de ]a posibilidad de desarrollo en su SCI' sodal. Sin c1 lenguajc 
la sodabilidnd seria imposible. No habria aproximaci6n 11i aCllcrdo; 
no habrfa ciudad. La histo1'ia misma de la polis nos mucstra que esta 
no fue solo una forma «espadah> de organizacion, una realidad ffsica 
que estableda los Hmites entre los que se haec ]a vida. Polis significa, 
tambien, un sistema de eomunicacion. Par encima de la eiudad real 
quc los hombres viven, hay ot1'a eiudad «ideal», una ciudad de tlala
bras, can las que se tcjen los verdnde1'Os hilos de In convivcncin. 
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21. EL ANIMAL QUE lIABLA 

La comunicncion que se establcce entre los hombres lnarca va, 
a traves dcllenguaje, el «territorio» de la polis. POI'que mientrns s(llo 
fue In vida 10 que In naturale?a mandaba preservar, las neccsidades 
de la existencia pudieron rcmediarse en el silencio. El Cl1erpo er,) eI 
unico indicado1' de Jo necesario y c1 unico espacio concreto del vivir; 
pera In presencia de otms hombres origin6 un nuevo dominio. En Cl 
tiene Iugar ya un primer «indicio» hncia cl otro, una «senal de dolor 
y de placer». Dolor y placer son expresiones elcmcntalcs de la corpo
reidacl. EI «sonido», ht vo? del dolor, habb s610 :11 tiempo concreto 
del Cllerpo y de la carne, y se consume y apaga en Stl misma cxpre
siGn. Pero hay otta «voz» que rompe cl estrecho circulo de un tiem
po que, unicnmente, se hace presente entre los veriClle[OS de la corpo-
reidad. la voz del logos. 

La rnzon par Ia cual cI hombre es, mas que Ia abeja 0 cualqllier 
otro animal gregario, un animal social es evidente: la naturaleza, 
como solemos elecir, no hace nachl en vano, y cl hombre es eI unico 
animal que tiene pnlabra ({6f!.o.'l). La voz es signo de dolor v dc 
placer. Y pOl' eso Ia tienen tambien los clem.ls animales, pues su 
naturaleza lIega hasta tener sensaci6n de dolor y de placer y signl
ficarse1a unos a otros; pew la paJabra es para manifestar 10 conve
niente y 10 dafioso, 10 justo y 10 injusto, y es exclusivo del hom
bre eI tener cl solo, eI senti do del bien y del mal, de 10 justo y 
de 10 injusto, etc., y la comunidad de estas cosas es 10 que consti
tuyc In casa y Ia ciudael (Politica, I, 2, 1253a 11-17). 

Los «valo1"es» a que Arist6teles se refiere en este famoso lexto, 
el bien y el mnl, 10 justo y 10 injusto, son, entre otros, los hilos que 
enhebran y constituyen 10 social. Estos valores se «clicen» en eIlr5f!,os. 
BahIar de e!los C5 vincular el comportamicnto pr:ktico a las supues
inS direcrrices marcadas pOl' un «cicIo ideal» que 10 ordena y siste
mnti7.a. Pern cl hi en 0 In justicia, pOI" ejemplo. son constTllccioncs 
colectivas; formns de convivencia, orientaciones hacia 1:1 praxis. Decir 
es, pues, conslTuiI'; rcferir en In consciencin colcctiva los (I.selltidos» 
que puedcn constituirla como tal colectividad. 

Los valorcs que dan contenido al [{)!'.os son 111,ll1ifestaciones de 
pcrspectj\,~IS que. en ningun momento, pueclcn SCI" cxclllsivamentc 
individl1<llcs. La participaci6n y 'comuniCaclOI1' (f?oiJ1(JII/(!) de cstns 
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cOl1tenidos supone, pues, In confirmnci6n del cmktet· social, COI11P:1I'

tido, solidal'io, comun y homogcneo de 10 que se dellomina just{) 0 

bueno. En Ia praxis y en LIs (~brns se conflgum y rcflcja cl complejo 
de inte!'pretaci()lk~S y cicrcl'minnciones del lenguaje:. Pew de h misma 
mnncra como cl lcngtlaje habla en el dominin de ]a inrersubjetividad 
y trasciende, con clIo, las en las qlle cada individu111idl1cl 
sc cncicrra, las obras son producto fambien de una ciertn interobjeti
vidacl en In que eada hecho emerge de SllS condiciones de posibilitlarl. 
Estas condiciones sc crean pOl' las prcsiones coleetivas, y en el entra
mado que los «ot1'OS», volul1IariH 0 involuntariamente, dclimitan. 

La polis sirvc de ambito en el que each comportamicnto se inser
ta; pew, adem;ls, las distintns acciones individun1cs que han ido COI1S

tituyendo cl abo.\' encucntran S11 vcrdadera rcaliznciun cn csa orga
nizaciol1 colcctiv,l de c1(la individua1icbd, que aClba f111ycnc!o en e1 
cmce de 10 «politico», 

lenguaje que se diversifica en la voz que 10 hnhJa mani(iesr<l 
c1 entramndo ideal de In polis como «multiplicic1a,h>, AristoteIes se 
opone, pOl' eIlo, H ]a cilldnd lllliraria que SOCnltcs deucnde en ]a 

Re fdiMica. 

Es evidente que S1 in ciudad es caela vez mas nnitaria, dejad 
de ser ciuclad, pues la ciuc1ad es pOl' su naturaleza una nmltipIi
cidad y ,11 hacerse mils una, se convenira de ciudad en casa y de 
casa en hombre, ya que podcmos dccir que Ia cnsa es 111.1s nnital'ia 
que 1a eil1Cbd y cl inclivicluo m,ls que In caSH (Politicil, II, 2 126b 
16-20). 

La idea de llnidad que aqul utiliza Aristoteles hace diluir el indivi
duo en el sistenln colectivo de cuya multiplicidad sc enriql1cce. 
Efectivamcnte, c1 hombre, que como sujcto individual prescnta una 
radical c1ausll1'a, como part-c de un entl'amado social ncc('sira de los 
ottos. Su posiblc :111tarquln como individuo es una <1l1tarqula incvi
tablemente mediatizada pOl' su ,matura1eza» colectiva. Ana16gicamen
te, pues, 1a ciudad uniwria que pnrecerfa mas «autllt-CJuica», pierde, 
en esa clausum, su autal'qufa. Si el hien de cacla cosa In cnnserV<l, e5, 
precisamcnte, la cJiversidncl 10 que otol'ga In maxima mrlosu(icicncia. 

La casa es mas audrquica que eI individno, y ]a ciudad mlls 
que In casa; y s610 hahra ciudac1 cuando rcsulte aut.lrquica y sufi
cicnte Ia comunidad numerica, Par tanto, 51 cs prdcrible 10 mas 
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aut,ll'quieo, lambicn debe prcferirsc 10 rnenos a 10 mas unitario 
(Politica, II, 2, 1261b 10-15), 

Esm defensa de ]a «diversidad» implica, pOI' consiguicnrc, para 
conseguir 1a imprescindible HutarqlllH, una dClerminadn forma de 
organizacion qtle «sintetice» la supuesta 0 real oposicion ent rc Hular
quia y divel'sidad. Incidentaimenrc aparece, cn cstos pasajcs de la 
Politica, un problema fundamental de ]a tem!" que sustcnta :1 est:! 
obra y que habfa reconido buena pnrte de las paginas de Plato!}. 
~C6mo coordina!: los intereses del animal ,<individual» que tiene 
logos, que vive en el mundo de la eseasez y Lt privacion, que necesita 
de otl'OS, pew que ha de sel' <lu\,'irquico y defender Sli Sd, con esc 
impulso que, dc multiples Ic !leva a eOllvivir, a utilizar, am:!!', 
oeliar, pcrcibir aI otl'O? Las respucstas a estos intcrrogantcs se (LIn, 
freellcntcmente, dcsde nivclcs ontologicos, «tcorlas» que expli
can diversos estI'atos que constituyen cl ser humano, desdc plnntca
micntos quc mnreun, con Ia pliidei({, 1:1 posibilidad de compcnsar las 
innumerables divergencias. Sin embargo, en su po10mica con 1a Re
pztblica plat6nica, Aristotcles haec surgir cl problema ele esa altema
tiva desde un pbnteamicnto radicalmcntc poHtico: 

Si los que trabajHll las tierras no son sus duenas, 1a cllesti6n 
puede ser distinta y m:15 f~cil; pew si la cultivan pnrn SI misf1los. la 
cuesti6n de la propiedad puedc traer consigo mas dificultades, pues 
al no scI' todos iguales cn los bcneficios y en el trabajo, nccesaria
mente sllrgidn recIamaciones contra los que obtienen muchos bene
ficins y trabajan poco, pOl' parte de los que recibcn menos y tTilhajan 
mas. En generai, 1a convivencia y 1a comunidad son cliffciles en 
totlas las cosas humanas, pew sobre tocio en cstas (Pol/ticlI, II, 5, 
1263a 9-17). 

Descle esta base natural, tench'a ya que emerger la comunidad 
poHtica que, pOl' medio de In justicia, sea capaz de organizar 10 colec
tivo y armonizar las inevitables contradiccioncs y tensiones cle 10 
individual. Aristote1cs se ve obligaclo a reflcxionar sobre los distlntos 
tipos de orgnnizneion, 0 sen, sobre las distintas formas de 
que han existido en Ia realidad y de los que tiene noticia. Pew las 
forma5 en que mllchos de estos podrinn cncuadrarse 
mocracia, oligarqula, aristocracia, republica, timnfa- csdn someti
elas a un intenso desgaste, a un dinmnismo continuo en lueha por el 
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regImen mejor. Algunas de las p(lginas en donde se deseribcn la 
estruetura e incstabilidad de estos regfmenes, recucl'da 1a implacable 
dialecticn n la que ya en los libros VIII y IX de Ia RCfJdb!ica los 
hnbfu somctido Pinton. Porgue esc tegimen mejor esta sujeto a Ia 
continua invasion de una individualidad que, como la del tirano, se 
nfirma a sf mi5ma en 1a negadon de los demas. No es posible, pues, 
busear esa organizacion de Ia colectividad s1 no se ,lnalizan los ele
mentos que forman el tejido que constituye In vida de los hombres 
como animales obligados a convivir y a eonstruir su propia convi
venda, y a entenderse en el logos. 

«El que estudia los l'egfmenes poHticos, que es each llno y cwlles 
son sus atributos, debe tratar en primer termino que es h ciudall» 
(Politicll, III, 1, 1274b 32-34). En ella dene que ser posible ("sa 
mezcla de autarqufa y solidaridad en cuya armonb se produce la 
«vida mejor». Predsamente, desde Ia aetividad de los que componen 
la polis, desde sus ciudadanos, es de donde hay que partir. «L1amamos, 
en deeto, ciudadano al que tiene derecho a partidpar en Ia {undon 
deliberativa 0 judicial de Ia ciudad, y llamamos ciudad, para dccirlo 
en pocas palabras, una muchedumbre de tales ciudadanos earaz de 
vivir en autarqufa» (Politica, III, 1, 1275b 17-21) Delibemr y jllz
gar no se reheren solamente a1 espacio publico en clonde tales fun
dones se ejercen. La deliberadon y Ia capllcidad crftica, 0 sea la 
capaddad de ser autarquico en su juicio, de lIenal' el propio SCI' 

«natural» de posibilidad y libertad, constituyen las bases sobre Ins 
que se asienta Ia polis. Esta es una larga taren, a la que se dedico, 
con continuado empefio, Arist6teles. Can ello no hada sino mante
nerse en los problemas que ya hab!a planteado Platon e in ten tar avan
zar en sus soIuciones. Y en esta reflexion libre del hombre pOl' C0I15-

twir Sll propio destino, se anudaban In etica y ]a poHtica: la edifiea
cion del sel' individual en e1 ambito del bien colectivo. 
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NOTAS 

L Entre la abundante bibliogrnfia sobre Ia vida y Ia azarosa historia de 
los cscl'itos de Arist6tcIes puede verse la ohm de A.·H. Chrollst, Aristotle: 
New Ligbt on His Life {llId 011 some of bis lost works, 2 vols., Routledge and 
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Kegan, Lomlres, 1973. Tambicn cI libro de L Dliring, Aristoldes, J),II'S/Cllllllg 

fwd InterpretatiolJ seines DClJkelJs, Karl Winter Universitiitsverlag, Heidelberg, 
1966, as! como su alTO importante estudio Aristotle il1 tbe Anciell! Bibliop,m
pbicill Traditioll, Studia Graeca et Latina GOlhoburgensia, 5, Gotemburgo, 1957. 

Aristotcles habra nacido cI ano 384 <1. C. en Estagira (actualmente Stavro), 
un pequeno Iugar en la costa de la peninsula ealddica. La ciuuau, en la que 
se hablaba till dialecto jonio, habla sido coloni;mda par los griegos. l-lucrfano 
desde ll1UY nino, quedo al cuidado de un parlente, Proxeno de Atarnco. Su 
padre, Nicomaco, fue medico de Amintas II r, abudo de Alejandro. Su madre, 
natural de Calcis, en la isla de Eubea, perteneda a una flunilia que habra 
tomado parte en In colonizacion de Estagira. A los dieeisicte anos, Aristoteles 
mareho a Atenas, donde, en estll primt:ra estancia, habrf<l de perm:mecer vcinte 
anos como alumna de In Academia pia tonica. En Ia obm de AristotcIes, hay 
abundantes testimonios sobre la medicina, que habfa sido cl ambito familiar 
en cl que se hab!a educado, y sabre In Academia, que marco cl desarrollo inte
leclual de su aclolescencia y juventud. Entre las ancedotas que se refieren a 
esla cpom de formacion destaca aqucl «mOle)} que Plnton Ie daba, cl (/fwgm)s/es, 
cl lector, cosa que, en eierto sentldo, debia sel' iuusual yfl que la ensenanza 
«se oim> mlls que «se Ida». Es precisamente en este tiempo ctlando, POl' In 
paula tina imposldon de In escritllta y de sus produetos, la palnbra cmpez6 a 
tmnsitar, con los gl'iiw!lI{//(J, del oklo a ]a vista, y a asegunlrse ya el saber en 
la «experiencial> intersubjetiva que sostenlan los eseritos. A Ia muerte de PIa
ton, en cl ana 347, abandono Atenas. No hay razones clams para esta mareha, 
y los investigadores, clesde Jaeger a Dliring 0 Chrotlst, han heeho diversas 
conjcturas. Invitado POl' Hermias, cl ti1'ano de Atarneo, cunado de Proxeno, 
su tutor, paso Arlstotcles tres nnos en los que, probablemcllte, conoeio a Pythia, 
hija adoptiva de Hermias con 1.. que despues se caso. En estos tres anos, 
pasados entre Atarneo y Assos, Aristoteles empezo a sentirse rodeaclo de ami
gos y disclpulos. Precisamenle en Assos eneont1'O a quiel1 iba a ser su m,ls 
lid disdpulo, Tcofrasto de Eresos. A Ia Jl1tlerte de Pythb, que segun llna 
tradicion era la madre de Nicomaco, se unil) Aristotcles a IIerpilis, al parecer 
una esclava natural de Estagim, y a Ia que tambicn sc atribuye 1a matcrnidad 
de Nicomaco. 

En el ana 345, se traslada Aristotelcs a Mltilene, donde C0111enzo una fc
cunda cobboracion intekctual con 'feofrasto. Dos ano::; despucs, a instancia 
de Filipo de Macedonia, Aristoteles marcha ,1 Miezll, donde se encargara de Ia 
educacion dd joven Alejandro. Aunqnc pronto empezarfa Ja leyenda de la in
fluenda de las dos geniales personaJidades, no plleden confirmarse los datos 
que tal lcyenda ohen:. EI hecho de que los primeros historiadores dc Alejandro 
no mcncionen a su edueador, indica hasta quc PUllto Aristotc1es era aun desco
nocido. Nos quedan, sin embargo, dos testlmonios (DUring, 1966, 12) de Era
tostenes y Plutarco, segun los cnales Aristotdes hahfa aconsejado a Alejandro 
«tratal' a los griegos como su ide y a los barbaros como su dueno, preocu
pandose de aqucllos como 51 fueran amigos y parientes, y de CSlOS como de 
crialuras a los que solo hay que p1'Opol'cionar cl alimento» (cf. tambien Aristo
tdes, Poliiia/, 1, 1, 1252b 5-9). Es probable que, en esta cpoca, entablasc 
amistad con Antfpater, que durante las conquistas de Alejandro quedarfl.l de 
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regente en Macedonia. Despues de la muerte de Filipa, en el ana 336, y de ia 
proc1amacion de Alejandro como rey, Arist6teles vuelve a Atenas y comienza 
su ensefianza en el Liceo. Esta larga y fructffera estancia 5610 se vera deliniti· 
vamente interrumpida en eI ano 323 cuando muete Alejandro. En una carta 
que nos transmite Ia Vita Marcian£l, dirigida a Antfpatcr (During, 1957, 105), 
se queja de que como extranjero y:l no podr:l encontrar paz en Atcnas. A fines 
de ese mismo ana marcha a la isla de Eubea, !l Caicis, donde su madre tenia 
una casa y clonde muere en octubre del 322 a Ia edad de sesenta y tres afios. 

Hay una larga poJemica sobre la cronologfa y In autenticidad de las Eticas. 
EI estudio completo mils reciente, en eI que se destaca In Etica Eudemia frente 
a la I1tictl Nicomaquea, como cl mils significativo e importante de los tres 
cseritos eticos, se debe a Anthony Kenny, Tbe aristoteli(l!) Etbics. A study oj 
tbe rel(/tiolls/;ip betweell the Eudemial1 {wd Nicomacbc(/n Elbics 0/ ilristotle, 
Clarendon Press, Oxford, 1978. Tamblen del mismo autor, Aristotle's Tbeory 
oj Ibe will, Duckworth, Londl'es, 1979. (CL, entre otras, la rescfia de J. M. 
Cooper en NailS, 15, 1, 1981, pp. 381·392.) 

2. Pot supuesto que eI cOl1cepto de «sistema», tal como 10 utilizara des· 
pues 1a escoJastica nristotelica, apenas tiene que vel' can In forma en que se 
compusicron los escritos de Arist6teles y con 1a reIaci6n que, en Grecia, 
tuvo cl autor COil su obra. Veasc pOl' ejemp!o, de Mario Unterstciner, Problem/ 
lIi Filolog;a Filoso/ica, edici6n de 1. Sichirollo y M. Venturi Ferriolo, Instituto 
Editoriale Cisalpino-Goliardica, Milan, 1980. 

3. La palabra «etieal>, en el sentido de una disciplina «fi1os6fica», no es 
de Arist6tcles. Un ejcmplo mils del esencial dinamismo y creatividad de su 
pens:lmiel1to. (Tampoco Ia Metrl/fsica, ni la Logica, son, pamd6jicamcnte, nom· 
orcs de su descubridor.) Tal vez Aristotcles consider6 tan unidos cl «plantea
mlento» polftico y cl etico que no se preocupo excesivamente en la scpm:aci6n 
y delimitacion de la «etica» ya que, cfectivamente, es una parte de la «poli· 
tiCll» (EN., I, 2, 1094a 24 y 5S.). En la primera Hnca de AIM. (1181a 24) meon· 
tmmos refcl'cncias a ell tois ethikois (Politica, II, 2, 1261a 31), bajo la forma 
de leg,ci!1 hyper elbik6!l. 

4. Cf. E. Snell, Die Ellfdecklll1g des Geistes, Studien :eur Emstebtlflg des 
e1ll'opiiisc/;ell DenNens bei den GriechefJ, Claassen Verlag, Hamburgo, 1955, 
pp. 223 Y 55. 

5. La que «debe ser» es un concepto fundamental de toda ctica. «Los 
griegos dccian hb dci pl'atteifJ -10 que debc hacers(,."--, quc se suele traducir 
como '£leber', pew can est:! traducd6n enlm un tono falso ... La instanda que 
asegura 10 que debe hacerse en cada caso es, para los griegos del siglo v y para 
Arist6teles, Ia polis, cl «espfritu de 1a comunidach>. En el Critotl de Plal6n 
estos staudards de 1a polis apal'ecen muy daramente ... Las expresiones has dei, 
/;opo/c dei, b6thell dei, etc. (como conviene, cuando convienc ... ), atraviesan 
toda b litem tum griega, 1'01' ejempio, S6fodes, Edipo Rey, 1184; Platon, Le)'cs, 
636d 7 y 55. Cf. F. Dirlmcier, cd., AristotelC5, Niko!1lacbiscbe Etbik, WEG, 
Darmstadt, 1956, pp. 268·269. 

6. E! sofista Andfan expl'csa, cn un texto mtly significutivo, ese caractc!r 
del hombre que necesita hacersc y desarrolbrse ell 1a existencia. Ese «hacer» 
es, como paidelll, Ia operaci6n esencial del ser humano. Sin ella, sin III educa-
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cion, d hombre :miquiia !it! SCI', «10 pl'imcro en los hombres cs ia educacillil. 
Pues cuanda en cualquier cosa se crea un buen principia, sent perfecto 10 que 
resuite, Segun sca la simicnte que uno siembre en la tierra, nsf bay que esptrar 
quc sea lu costeba, Y cl1ando cn un Cl1el'po jovcn se s1<:mbra una educaci('>ll 
verdnth:ra, es como Ulla vida que va cOlltinuamente brotando a 10 largo de: Wd:l 
la vida, y nad:! puedcn contra ella ni la lIuvia nl If! sequIm> {II. Diels, Vi" 
FrllJ:!lIcllfe cia VUl'so/";/,{ui/':cr, II, \'{feldmann, Berlin, 1952", p. 365, B 60). 

7. "Cuanclo los hombres investigan acerca de las leyes, casi todo !iU exalm:n 
liene POI' objeto los piacet'es y los dolores que se dan en bs ciudades Y C'J) Ia 
vida de: los individuos. Esas dos son, en deeto, las do, fuenlcs que !I1~\llaJl 
y conen pur n:lturaleza y de las que bebicndo la debida cantidad en eI Ill!!;I!' 

y cJ ticmpo que procede, resulta feliz 10 misl110 1:1 ciudad qne el individun y, e:ll 
general, todtl ser; y cl que Ia bcbe sin Ctll1ocimielllO y fuera de saL:on Ih:V,l 
existencitl enterall1ente opuesta a la de aqtH':!>' (Plnton, Lew's, !, 6.'>6d, lrad. 
cast. de M. F. Galiano y J. M, Pabon). 

B. Al enmiel1zo dd Him) II de liN., Aristutcles haec tkrivar cl ethos del 
elbos, 0 sea d «canlcle!'» de la «repetition dc aetos que io consrituy(;n», de:! 
h:lbito () de la eostumbre. «Existen, pues, dos dases de 'Jirtud, Ia dian"':lica 
y la erica. La dianoetiea se origina y erece principalmelltc pm la el1seiianza. 
y pOl' cUo n:quiere cxpericncia y tiCll1PO; la etien cn C:lmbio proccde de la 
eoslumbre, como 10 indica cl nombre que v<ll'la Iigeramcnte del de 'COSllIlllhre' 
(etboll.l'»> (ll0.3a 14"18). Efeclivamel1te, b diferencia reside en las v\leaks 
inidales, larga y corta l'cspcctivamente (el" y upsilon), con que 5C escribe ['I 
vocablo. 

9. Cf. sobre est,l fundamental eXpreSltln, F. Dirlmeicr, en su CO!1lcnl:trIll 

II EN. (fl, 1, 1103h pp. 298,304, 
10. P Aubenqllc, La prudence cbez ;lriHole, pur. Pnrls, 1963. 
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LOS ESTOICOS 

1. LA STOA ANTIGUA (SIGLOS III Y II A.e.) 

1.1. LA IlIS'l'ORIA EXTEHNA 

Hacia el ano 300 a.e. eI chipriotn Zenon fund6 unn escuela en 
Atenas, en la Stoa Poikilf: (<<Portico de las Pintlll'aS»). AlH estructuro 
una fuosoHa que durante cinco siglos estarla en primer plano del 
pensamiento dasico. 

Veintitres aiios antes habfa muerto Alejandro. Las ciudades gtie
gas hnbian intentado recobrar Ia libertad, pero Antfpater, uno de los 
generales del gran conquistador, les derroto en Crannon (322). Ate
nas fue ocupada y Demostenes, Imido, se suicid6. 

Muetto Ant!patel', sus slIcesores (Antlgono, Lis!maco y Ptolomeo) 
no supieron mantener b unidad elel breve imperio aIejanclrino. Anti
gono ptetenclio Ia hegemon!n pero, vencido con SlI hijo Demetrio 
Poliorcetes, pOl' llna coalici6n formada pOl' Lisfmaco, Ptolomeo, Cnsan
dro y Seleuco, muri6 en In batalla (Ipsos, 301). EI Imperio se repar
ti6 en reinos: Macedonia para Casanclro, Tracia para Lisimaco, Asia 
para Seleuco, Egipto para Ptolomeo. Es entonces, can Atenas some
tieln a Mncedonia, cuando Zenon inicia su ensenanza. 

Demetrio Poliorcctes se aeluena de Macedonia al morir Casanelro. 
A cl sc ]a nn'ebuta Pirro, rey del Epiro, perc Antlgono Gonatas, hijo 
de Demetrio, In recupcra. Durnnte su reinaclo (277-239) intenta domi
nar Grecia, pero 1a liga aquea preGerc aliarsc con Ptolomeo Eucrgc
tes de Egipto. Para finalizar todo ague! enredo, Roma, estimulada 
pOl' sus victorias en la II guena P6nica, ataco a Filipo de Macedonia, 
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de la dinastfa de Antigono; y Macedonia, tras 1n clenota de Cinos
cefaIos, renunci6 a sus pretensioncs. Lus ciudades griegas, cuya «liber
tad» habian proclllmado los romanos, acabaron incluidas en Ia nueva 
provincia romCllltl de Acaya (146), que desdc entonces fue empobre
ciendose y despobMndose. 

Esos fllcron los aDOS que van desde 1a nifiez de Zen6n hasta los 
{dtimos disdpulos de su segundo succsor, Crisipo, los ailos 1a 111UY 

gloriosa epOCH de los fundadores de la Staa. Fwui(uiores, porque s1 
bien Ia historia de Ia escl1eh COmiCllZ<1 con cl merecidamente ilustre 
Zenon, Crisipo consolida la obra de nyue! hasta un punta que haec 
al menos verosimil el famoso dictamen de Diogenes Laercio: «si no 
hubiera habido Crisipo no habria habiclo Staa». 

Zenon, naddo en Kition hada 336, llego a Atenas bacia 315, 
posiblemente en re1aci6n con actividades de Sll padre, mercader feni
do (Diog. Laer., VII, 15). Alli leyo las 11;1clIlorablcs de Jenofonte y 
la Apologia de Socrates de Platau. Le admiraron Ia entereza moral y 
el firme canktet del filosofo que retrataban, y vio rediviva su imagen 
en las lecciones del cinico Crates. Mas tarde debio de recibir las de 
Estilpon, el maestro de la escuela de Megara que habra dado a esta 
una orientacion tmlS decididamente etiea, con Ia autosuficiencia socnt
tica como motivo inspirador, que los dnicos compartfan. 

Cnando inauguro su propia escuela, Zenon Ie dio un alcance 
filosofico tan completo y una pretension tan totulizadora como los 
que Platon y Aristoteles habian dado a las suyas, pero un sentido 
inequivoeamcnte practico, en Ia acepcion griega del termino, es decir, 
dirigida mas a la orientadon de la conducta que a 1a teoda. Homado 
por los atenicnses (y el rey Antigono en particular), que reconodan 
la elevacion de su Gmicter moral, dirigio la escllela hasta que murio 
voluntnriamente, entre 264 y 261. Disdpulos suyos fueron 511 com
patl'iota Perseo, Ariston de K10s, I-Ierilo de Cartago, Dionisio de 
Heraklea y Cleantes, quien Ie sucedio como escoliafCtl. Este, 111uerto 
tambien voluntariamente (c. 232), tuvo a su vez pOl' discfpulo a Esfe-
1'0 del Basfow, que fue tutor del rey espartano CIeomenes, y al 
«segundo fundadon>, Crisipo, natural de Soli (Cilicia) y, como Zenon, 
medio griego, medio semita. A Crisipo (c. 280-c. 208) Ie sucedieron 
dos disdpulos, Zcnon de Tarso y Diogenes de Seleucia; estc ultimo 
representarb ala Stoa en In embnjadn de filosofos aRoma 056-155). 
Otro discipulo, Archedamos de Tarso, funelo una escuela en Babilo· 
nia. En la de Atenas, Antipatro de Tarso sucedi6 a Diogenes de Se-
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lellcia basta aproximadamente 130, ana en qlle suele darse par uhi
mada la Stoa antigua. Par otra parte, a In muerte de Crisipo ya 
hnbia tenido lugar In escisi6n de «las ciencias» (radicadas desde en
ranees en Alejandria), una escision a la que precisamente se resistidan 
solo los esto1coS, fides a la antigua integracion de todo cl saber en 
la filosofia. 1 

Aunque breve, este repaso historico puede valernos, antes de 
entrar en la exposicion de las ideas estoicas, para destacar algunas 
circunstancias que ayudan a comptender buena parte de Sll desarrollo 
y sentido. 

1. La escuela se l11antiene en Atenas l11ientras esta deja de ser 
el centro politico elel muncIo gdego (y finalmente un centro politico 
de il11portHncia), y mientras «el munelo griego», en general, pusa a 
scI' Ullfl expresion sin sentido polftico. 

2. Los fllndadores etnicamente solo son griegos a medias. Desde 
el origen, la escue1a exhibe un sello cultural bilingtie, impuesto pd
mere pOl' clmestizaje natural greco-semita y luego pOl' 10 que dis tin
guiria al estoicismo en su etapa final y m,ls dlll'aclera, a saber, el 
hecho milltar-aclministrativo del Imperio romano. 

3. Ya en esta primera erapa es observable, m111que 10 sent 111,15 
en siglos posteriores, que algunos de sus hombres mantienen reladon 
personal con el poder poIrtico: asi, 1a de Zenon can Antigono, y los 
casas de Perseo, que recibio de Antigono el manelo de Corinto/ 
Arist6n de Solos, a quien e1 mismo rey encargo que redactara una 
astronomfa popular, 0 el rey Cleomenes, mItor de una importante 
reforma social (reclistribucion de tierms), quien habfa sido disdpllio 
del estoko Es£ere.3 

1.2. EL SISTEMA ESTOICO 

1.2.1. La /tmdllcion de ill doctriucl 

Sin menoscnbo de In importancia de Crisipo, podcmos ;1Creditar 
a Zenon 1a fund,lcion de In doctrina en Sll integriclad. Aclemas de 
establecer 1a escllela, el inicia 1a edificaci6n del sistema en toelos los 
ambitos a aCllpnr. Lo abana ya la simple constat(lcion de las ensc
fianzas recibiclas, a partir de las wales desanollarfa las pl'opias.'l 
£1 mismo les annelida Ia reflexion sobre e1 lenguaje, en 1a que tanta 
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parte debiu de rener In de ]1\ divcrsidad idiom,itiGI y Ja 
comprensi6n intercultural de quien tellla «cultura helcnica y cspiritu 
fcnicio» (Pohienz, 1948-1949). 

Seg(in Pohlcnz, el estoicismo lleg() a dcsplazar a b Academia y 
d Liceo en la hegemonltl de Itt filosofia griega durante siglos porlJue 
In explicacion del munclo (de cste mundo que vemos, en cI qllt~ vivi
mos) ha116 en el cOl1cepto zenoniano del l()gos virtualidades que no 
habra en el l6gos aristotdico, para no hablar del platunico <([nuncio 
de las ideas». Segura mente ]a nocian zcnoniana resulto en buena 
medida de una recuperaci6n de Ia heraclitea. Lejos de ser una abstrac
cion epistemologica 0 una hip6stasis noseoltlgica, era, a la vez que la 
idca detenninante dellugar del hombre en d mundo, un impulso reat 
para la actividad 11[1 tural, el dinamismo del fJJ~r lIci:c:lJirJll (ll er., 
frag. }O), fa «energia sicmpre viviel1tc)} que l'S cSle muntio; y) para 
el hombre que toma (onciencia del 16f',os del que participa, un jm
pulso real jJara ta (lcci61l. 

Zenon, esa idea de I"m:,ol1 rcal 0 realidad radonal se explicila 
y nrlicuIa en sistema. Al 1111smo tiempo, el concepto de halla 
cuerpo concreto en SlI acepcion lillf',iiistictl: el hombre cs «animal 
con logo.\"» (/o/:.:it.!()1J ZO;OI1) y eso quicre dedI: (inluitivamcmc, antes 
que cunlquicr olm COS a mas abstractoepistemologica 0 esotcrico-mc
taffsica traducible pOl' «radonal») un animal que bablll. No neo 
moderniznf demasiaclo cl planteal11icnto S1 digo que Zentln cl1lcndio 
que el hombre sc represcntCl las COS,\S y babla e1e clhls, se reficre a 
elIas mediante signos Iingiifstkos que ilttercc/luhia en In relaciol1 
interhumana (<<diu-logo»); que esos signos SO:1 inrercambinbles en 
cuanto remitcfl {/ sus siglli/icatios, 10 cual pcrmitc a In vez dialoglll" y 
pensar en las cosas, establecer la cOli1tmic{fch511 de tll10S hombres con 
otros Y Sll coincidencia en clnosorros (que hablamos) a la vel': quc In 
comunicad6n con la realidad de fa que hablamos. Scguramen!e Ze
non, sobre In base de la clistincion aristotclica entre l!(}Z (colI1un a 
muchos animaks) y lcnguajc (humnno), vio clara mente pOl' primera 
vez In intima dependencia, mejor, la union indisoIublc de pens;!r y 
hablar, las dos inscparables manifestadones cld s 

Parcce cietto quc la unidad doctrinal tic Ia Ston procede de que 
ya Zenon vlo al hombre, «animal-qlle-habla-y-razona», como cl scr 
llue, pOl' medio del lr5g()s que en el obrn, esta intimamc!1lC 1I1lido al 
/r5gos universal y es conscicl1te de format parte de «In comunjd~ld 
de los racionales». Pero, al no quedar sino fragmcnlos de las ohr;\s de 
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los fllndadores, la doctrina se transmitio como comun a 1a escuela 
y no cabe asignar en detalle 10 que puso Zenon y 10 afiaclido par 
Crisipo U otros. En cualquler caso, todo indica que Zenon hallo en 
la moral dnica el ideal de conqllistar 1a felicidad mediante la iude
pendencia de Ia propia virtud. Era una filosoHa practiccl, no solo pOl' 
su finalidad sino por su ejercido y la base motriz del 111ismo. Cuando 
Seneca define Ia filosofia stuciitlltt virtutis pCI' ipsal1l virtutem, solo 
hace reasumir Ia tesis del «ejerdcio» (flske:;i:;) de Ia virtud segun 
la establecieron los maestros dnicos de Zenon. Pero distingue neta
mente a este no ya del Diogcnes dnico, sino del mismo Andstenes, 
la conviccion de que 1a verdadera moralidad ha de basarse en el 
conocimiento. Que virtud y sabidurfa sean sinon1mos no debe signi
ticar solo que 1a sabiduda est;} en la praxis virtuosa, sino tambien 
que esta 110 cabe sin sabiduria; y, por tanto, al objetivo de 1a buena 
conducta solo puede llegarse desde Ia reflexion teo rica y la investi· 
gacion de la verdad. Zenon no se limito, pues, a la moral dnica. Al 
contra rio, adem as de inspirarse en Heradito, y pese n su incompa· 
tibilidad con Ia metaflsica de Platon y Aristoteles, apl'endio mucho 
de ellos y tome de los academicos (seguramente de Jenocrates) Ia 
idea de sistema, Ia division de Ia filosofia en 16gica 6 (~<dialCctica» en 
Jenocrntes), fisica y etica y su insistencia en que cada una redbe Sll 

sentido y Sll base de la anterior y cada una ha de entendel'se con 
vistas a la siguiente, pues e1 objetlvo final etico (regular 1a conducta 
como es debido) debe tenel' una base 10gico-naturaL 

Sel' fides n las ideas etico-socia1es del estoicismo exige, pues, pre
sentar este como un sistema completo. 

1.2.2. Filosofic/ de! lellguajc y del conocimiento 

Se atribuyen a Zenon las bases para una gramutica griega.7 T:l1n
bien pa1'ece que se Ie debe atribuir, en la debicla cuesti6n platonica 
de 5i ellenguaje dene origen natural 0 se debe a una convencion, 1a 
tesis intermedin propia de la esclle1a: el lenguaje resulta de COl1ven
ciones, pete 1a naturaleza most1'o a los primeros habluntes el camino 
de esWs. 

teorifl del conocimiento, fl la que Crisipo dada la forma defi
nitiva en que llego a ser comun doctrina estoica, aparece ya en 
Zenon. Este encontro su base, a traves de Crates y Estilpon, en eI 
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nominalismo cfnico que dcsdc Antfstencs concedia realicbd solo a 
cmas particuIarcs: a partir de ahi concluy6 que todo conocimicnto 
ha de procedct- de 1a pcrccpd6n. La famosa imagen arislotelico-esco
Usticn de 1a tab/lla rasa cl white pC/fier de derivnn scgur:l
mente de la tesis csroica de que nI n,lec]' el alma I1t1mana es «como 
unn tablilla sin cscribir», Zenon y Iras eI Clc:lntcs sostuvicron que In 
representaci6n (p!w/l/{/Sfa) es una Iyposis, una «impresi6n» 8 que las 
COS,15 dejan en cI alma. De Ins percepcioncs !'esldtm-fnn, como en 
10::; aristot{lico::; «grac1os del saber», los teet/erdos, y de cstos la 
«expcricncia» (em pcil'frl). POl' inferencias a pattiI' de los datos pcrcep-

formariamos los conceptos generales Uhmoiai), ptesupoestos 
de lOci a investigncion ciendhca.9 Su valor epistcmo16gico depended, 
clescle \uego, de que convengan a los objetos percihidos, y de csn sn 
objetividad ha de derivnr In sef!,flridad y In resislellcia ([ los al'f(III11CI1-

tos COIIINlriOS, mediante las cuales cahc distinguit la «ciencln» de la 
«opinion» (doxiI, que sc da cuando se acepta una reprcsen t ncion 
como imagen ele 1a realiclad sin sometcl'la a examen), Se atribuve 
tnmbicn a Zenlin e1 termino k:a{lt/cpsis (acci6n de coger (l tomar 
posesion, com-prcnder) para indicar In conciencia de captacion de 10 
real propia de los COl1ceptos de ]a dencia. La /)lulIIt(lsla l~t!h"eptik:c 
(rc-presentacion clotada de esa conciencia, ohm de la actividad racio-
11a1 del yo) es el critcrio de lIerdrld. Pero segura mente 10 mns carac
terfst"ico de el y del C0111un patrimonio estoico es ]a crcencia en que 
sin esa seg,uridad ('17 el saber ciclIlfjico (que no es Iner;! d6xa) cs illl

posihle fundamelltar hi cOllducta ell ftllt! (()Jlvicci6!1 ; que el 
«deber set» ha de npoyarse en «10 que CS», g:lr~1I1tizaclo pOl' 1a den
cia, y que ('II CS{f lIc(csidad !){iNI fa com/uc/a ('sla [a /i}'/fcha dc III /losi· 
hifid(ld del (()J1ocimiellto cn POI' eso In «16giCl» es la base 
de las restantes partes de In filosofia, dogma capital :1J que cinco 
siglos clcsplJ(~s slgue fic1 Marco Aurelio.1\) 

1.2.3, Dc fa «/lsica» (I la «tcodic('Cl>} 

La inspirnclon en Hcrac1ito P1"01101'cio116 a ZCl1<l11 cl nntidoto 
contra Ia mctafisica transmunclnnista de Pht6n y contra In profunda 
huena de hi misma en Arist6tcles: toelos los seres se inlegrnn en cl 
mismo Cosmos (Her., hag. 30), como mnnifestaciones de {mil misma 
sustancia originantc «que sicll1pre ha sido, es, sera» (ibid.); h(IY UIICI 
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ley que gobierua el Ctlrso de la Itaturaleza y pOI' ell" debe I'egirse /a 
cOllcluctcl hU1J1tma. POl' 10 demas, (il debfa descarrnr el duaIismo par 
razones epistemo16gicas, puesto que habfa acepr,1Clo el l1ominalismo 
contra el reaIismo de las ideas 0 de las «formas» universales. 

Su «ffsica» es, pues, monista y materialista, ::mnque ponga Ia 1"IZ011 

(el logos) como funclamento de toda realidacl. Solo es real 10 que 
puede obrar 0 experimental' Ia accion de otm cosa, cs decir, s6lo es 
real «Ia materia corporea». Pero hay que distinguir hi materia en s1 
misma, pasiva y sin cualidacles, de 1a fuerza racion"l (desde luego, 
tambicn «corporea») que la penetra y vivifica proporcionandole sus 
cualidades. Que esa fuerza es una y siempre 1a m1sma 10 mucstrall 
Ia unidad del mundo y Ia intel'conexion de sus partes. La perfection 
y el fillalislJlo de In estructura del mundo, y en especial Sll manifes
radon autoconscienre en e1 hombre, muestran adem,ls que aquella 
c::lllsa-fuerza es ttl mas perfecta y bcne/iccl }'(lzon, a sen, 10 que un 
ser racional y eclucndo debe entender par «Dios»: algo que serra ,Ii 
cosmos como el alma es al cuerpo. Zenon y su escllehl 10 entiendcn, 
pOl' supuesto, segun un modelo materialistl1, como CJ piritu (plletIlJUI, 
'soplo') de fuego que 10 'pcnetra todo, como el alma ::II cuerpo; PCto, 
como el alma, intc1igente, racional y dotado de providcl1cia (pronoia). 
En esa comprension te1co16gica y no mecanicista del mundo esul Ia 
diferencia con eI materialismo mecnnicista de Dcmocrito-Epicuro. ll 

EI estoicismo, aunquc no mecanicista, cs dcterminista. Una irrom
pible cadena de cal1sas y decros, l'cgida pOl' la divina fuC'rza natural 
inmanel1te, determina todo acontcccr. Y como cllanto acontece est:! 
origin;ldo en aquella, que es raciona!, Ia determinacion cs prol'iciclJchl. 
De In conexi6n (sympiIthei{l) de toclas las cosas, que desanollan como 
en un todo org.lnico las posibilidades de Sll origen comlm, resl1lta In 
tmidtlcl de lei natma/cza; y de Ia racionalidad de 1a causa camun han 
de resultar In belleza y pel'feccion de un todo cmm}nico. 121 hombre 
no podrfll escapar a aquclla conexion ni romper su armonla, y el 
acicrto del sabio consiste en (lceptar volulltariallleme, dar su ({Sf'l/li

wie!1to cooperac/o{' aI orden cosmico, pues, segun dirt; Seneca, «d 
destino co"duce a quicn conslente y arrels/tel a quien no consiente». 

Como observ~ Zeller, cuanto mas se empefiaron los estoicos en 
probar su crecncia en la providel1cia, tanto mas hubicron de sofisticar 
sus argumentos contra las obvlas objcciones a la idea de la complcta 
pc1'feccion del mundo. Tambien aqui set/a Crisipo cl principal elabo
radar de la dogmatica. Omitienc1o pOl' ahora el tema del m~11 Jl/UI'{t/, 
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vamos a OCllpamos de In ffsico-teologfa 0 tcodicell (jllstiGcaci6n de b 
divina causa inmanente), es decir, del problema de que hacer con cl 
mal en un sistema absolutmnente monista. 

La idea busica de Ia cxplicadon era que las imperfccciones indi
viduaIes posibilitnn In perfecd6n del todo, a 1a que estan suhol'clina
clas. Tocln reaIidad particular se da en constante v se 
cambia en arm, y de esc pcrpetuo cambia clcpcnde la vida y concxkl!1 
de todo. El hombre esta tnmbien sometic1o a In clisolucilll1; su alma 
misma, aunque, como parte del fuego divino, sllbsista tras 1a muerte, 
se reintcJ',I'(/ n aquello de 10 que proccde (no menos, :lunque «a otTO 
n1vc1», que los dem:ls componentes de In matcrb) sin que haya lugar, 
pOl' tanto, a l1acb pensable como conservaci6n del yo en Ia inmorta
lidad. Claro qne en esa concepci6n nacla pel'lnite tampoco considel'ar 
mala In clesaparicion de 10 que solo es un 01'gHllO compucsto, fuga;;:, 
siempre catnbiante c inestable, parte del gran organis;no y que, cum
plida su misi6n, se resuc1ve en to wismo que era antes 
ASl 10 repiten insistentemente los moralistas estoicos: c1 que algo 
l1luel'n 0 se pOl' mas que esc algo sea un sel' humano, no 
11lltoriza el que Sll no-ser-ya se vea como mils lamentable de 10 que 
podIa verse sn no-ser-aut1, antes de que naciern 0 comenzase. 

No hay, en efecto, gran dificultad lOgica al explicar las limimcio
nes individuales ni el pwceso de aparidon-desaparici6n de 10 particu
lar; al col1trario, su aceptad6n pal'ece llna exigencia de In sabidurfa 
clesde que se eontcmplal1 como parte de! ordcn "atum!, y mils nun si 
cste se SiCl1tC como divino e ineludible. Pew hay dos puntos espe
ciaImente conf1ictivos a los que los estoicos hubierol1 de arendel' 
clesde el principio, sin akanzar, al parecel', soludoncs muy convin
centes: In Ctlcstion 10 terato16gico y ia conciliacion del dererminis
mo natural (raf;;: hel'aclitea) con la libertad (talz socnitico-c1nica). 

Pucsto que to do 10 natural esta rcgido pal' una inOexible neccsi
dad radonal que a~egura el cumplimiento de fines bell os y buenos, 
hay que Hfwntar cI reta que suponen las pel'turbaciones del orden 
natural, aqllello que pateee tener que ser cansiderado un f(ll!O del 
plan, como las eatastrofes naturales, hs clcformacioncs congcnitas, 
los monstruos inviables. Tambien aquI, si, con todo 10 que se plleda 
clescontar, qneda alga que hnya que reconacer como «episoclios inar-
1110I1ic05», 1a soluci6n estal'a en rcfel'il'los a un sistema mas {lll7plio, 
en eI que el restahlecimiento de Ia armonla resulte apreciable. 

Ya Arist6teles se habfn ocupado del problema. E1 hnbfn compa-
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melo las monstruosidades naturales con los fracasos del fine «que 110 
logrnn In finalidad a que apuntaban».11 Pcro los cstoicos no podfan 
admitir tales fracasos. EI hecho catasIToficc 0 temtol6gico cs un cpi
sodio que no hay que jm:gar en sf misl11o: hn de integl'al'se en d 
sistema de que forma parte, en cl que no cOl1slituye fmeasa alguno. 
«Para Ins realidades y los movimicntos pareialcs», sentcncia Crisipo, 
«hay muchos obst6culos c impcdimentos: pew nad:1 obstaculi7.n () 
impide aI todo» (Plut., Dc Sloi. rcpug.). Visto en un marco mas nm
plio, 10 l11alo queda siempre de algun modo compcnsaclo, y In anno
nla del todo se restablece. 

En euanto a In eoncilincion del dcterminismo naturnl con In libel'
tad, el lado m~ls aguc10 del problema ))n1'a una filosoffa de proposito 
etico era eI relativo a In responsahilidad. ~C0I110 ptlede ser «1'cspon
sable» quien no puec/e dccic/ir en scntido distinto nI de 10 qllc tiem; 
que SCt? Fue una vel': m[1S Crisipo quien nporto Ia cloctrina a la que 
se confiaba In soluci6n.1J La decisi6n humana, ntnda a la cadena inclu
dible de causas, es en sf Iibre en cunnto puecle eonformarse n fa pro
pia IUlfttralezcf. Es libre aqucI que en sus juicios v en las obms que 
son consecuenda de estos decide de {feflerc/o can fa ra:;/m, cuando, 
ante los slIcesos que solicitan Sll elcecion, no se sicnte forzaclo 111 
mednica ni instintivamente (nl cl esd e luc1'C{ nl pOl' im /Iulso ctC,f;o), 
sino que obra de aeuerdo con 10 qne lOgicnmente se impone a Sll 

raz611. Como repetira Spinoza, en Ia pasiL'in yo soy dominac/o, pew 
soy fibre si me determ;l1o segt'il1 ({n.oll. 

Hay que considemt ademlls, como tamblen en Spinoza, que 11/"
gtll1 acto es en sf mislIlo malo ni, par 10 tanto, reprensible. Lo que 
Ie hace malo es In intel1eion moral con que es ejeclltnc1o, In aceptad6n 
indolente ante la incitacion pasional rebelde a b raz6n; pero eso ya 
no pertenece a 10 que los estoicos Haman Hsica, sino a In etica, y no 
plantca nuevos problemas a Ia teodicea. La posibiliclacl de que la 
voluntad se deslice en el sentido de 10 malo sin adherirse a la recta 
raz6n es 5610 una exigencia de In misma Iibertad par ]a que el bien 
es posible: no pod ria habet" buenos si no pudiera habet ma10s; no 
habrfa coparticip(lciol1 aeliva 0 cOl1Scntimiemo en el 16g,os si no hu
biese conciencias capaces de optar entre 1a conformidad y Ia discon
formidad. 

Podemos, pucs, inidar cl tratamiento estoieo de la moraL Pe:ro 
antes pal'cee oportuno observar que los estokos fueron los primcros 
en apIicar eI term ina fibre (dez/theros) a In conclicion moral; y ree01"-
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dar que el n0111hrc designaha ongm:lriamente Ia condicion soci{/! 
(::::: «no-csc1avo»). A CS<l luz hay que entendcr d dogma csloico «s610 
el sahio cs librc»: como c1 homhre libre en In /Iolls, aSl es d sabin 
en la physis universal: nada pl1edc ill1/lo!lcrscle cOl/1m .ru /Jol/Illtad; 
los jJharlloi {'maIos', 'viles', 'indolcntcs', y tamhicD 'bajos', de C011-

clidon servi1) son, en cambio, esclavos (dot1/oi), de sus pasioncs y 

del acnecer extcmo. 

1.2.4. La etic(I de fa Stot! antigu{1 

Las fuentes eoinddcn en que Zenon buseo cn Ia filosoHa soporte 
para 1a vida moral y, cllancio entenc1i6 necesario que fa filosofLl 51.:': 

eIaborase como siste!!1a de! sahel', concibio este como dirigido a y 
culminanclo en 1111 sflher ordell(lr ta comluc!a; como suele dcci rse, un 
sistema de finalidad etien. Creo poder afirmar que 10 que clio al estoi
cismo SLI prepondernncin durante medio milenio (nlgo que no cabe 
dedr de ningun 011'0 sistc111a) fne ese doble canklet teorico-pdctico. 

Mientras la clireccion del pensamicnto en In cultura mediterninca 
corresponcli6 n los griegos (nunque fuescn los de la larga crisis post
alcjanclrina), cl determinante ~Jrincipal de In hegemonfn deb\;! radical: 
en los valores te6rico-inte1ectuales. A medida qne cl nuevo mundo 
romano imponfa Sll propia cultllra sedan sobre rodo los va]ores 6tico
sociales los que abonarfan el exito de la escuc\a, a la vez quc mati
zaban 0 moclificaban su desarrollo. Pem en todo caso, hasta e1 trILlnfo 
del cristianismo n partir del siglo II, In vitiualidad del sistema fesul
t6, repitllmosJo, de 1n bien soldac1a dualidacl de comjJonentes teoricos 
y pnkticos, dualidad que, aunque en dosis variables, caracterizo, 
junto can In orientacion cxdl1sivameme illtrClIJl1lJujana del sistema, 
a sus grandes maestros. EI estoicismo fue cl result-ado de aplicar la 
mente dialectica y razonadora, c1 deseo auclaz de tic!" con c1aridad 
y clccir can rigor concep!twl y coherencia (sin «mistetios» inefahlcs 
ni ideas no analizac!as) propio de 1a filosofla griega, a In nueva situn
cion del hombre griego, wando desapatece Sl1 marco nadicional, la 
polis. Aqucl hombre se sentla perdido en un mundo que seguin sienclo 
cl mismo inconmoviblc cosmos 1UItl/reil, pero se hahfa convcrtido en 
un eaos politico, diHcilmente comprensiblc y no controlable pm cl 
ciudadano (polites, un ripo definitivamente obsoleto). 

En tales circunstancias (la mezcla de pueblos del helcnismo; 14 
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e1 continuo cambia de limites de los nrtificiales podercs polftico-mili
tarcs en la epOCH de los dindocos y Ia posterior conquista romana, 
can 1a final instaurnci6n de un Imperio universal impuesto pOl' un 
ap,lnlto polltico-administrativo barbaro, no gricgo; todo cHo en me· 
dia de una progresiva crisis cconomica y social de las vicj,IS ciudac:es 
gricgm;), cl antiguo polftes, desorientado, busca en una segu
ridad ganacla POI' !it llI;smo. Enronces, entre ql1icnes aun nccesilahan 
pe!lxa/",15 muchos, los esccpticos, renul1cian a ell/emle/' y sc p1'oponel1 

ordenne racionnlmente Sl1 vida en 1a (/-tafr/xia (des-preocupaciol1) que 
mane de Ia epocbe (suspension del jelicio, renuncia a teller 
reconocimiento de la incenidumbre e instalaciun en la misma). Ott'os, 
los epicureos, sc atrincheran en llna sabiduria que garnntice Sf! tmn
quilidad placcntera, tmnbien lIamada a[(/rax/a (que para ellos signi
fica no-turbacion, no-dolor), y para eso rel1uncian no al saber, sino 
n la cl'cencia en «ona vida», y renuncinn hl.mbien, en (-stn. al muneln 
de in bistoria, a In polftica, a 1a soclccbd exterior, m,ls alla dd pe
queno drculo de flmigos, Los estoicos quierell, sin tales rCl1uncias, 
fundal' Stl propia atcll'tlxi{/ (para elIos, imperturbabilidad, firmcza) en 
1:1 comprcl1sh5ll de fa l1a/zmtle:w COSll1ic{{ )' h!!I11{1l1C1, 1a :lccptnci6n 
de la Ie)' llatul'tll y In idea de una nueva polis universal, la «cosmu
polis», que, siendo !l{/!tmtl, sea tambicn «polftict/» (civilizada, social, 
suprnindividua1) y de la que e1 inclividuo se sienta organicamente 
/lrlrte, 

Rccordemos SllS bases teoricas: toda en 1n naturalcza cstci 
a una Icy universal que el hombre, pOl' participar conscicntemcntc 
en ella, conoce y pucde hacel' suya, Aplicada a ]a rcgulaci6n de la 
conducta se formula ast: vivir en conformidad con In naturalez:'! 
(bof11%gotll1lenos tei p/Y'y-I'L·i) , stlpone vivir con forme (consc
cuentemente) con uno m151110, como primeramcnte 10 expres6 Zenon 
(Stobeo, Eel., II, 76a), 5i bien Di6genes Lael'cio Ie ntribuye yn la 
f6rmula completa, y a Cleantes la afirmacion de que In nntmnleza 
en conformidad con In cual hay que vivir es la «comun» li"Y
sis) y, en cl caso del hombre, ]a naturaleza racion'1i. 

Pam cada sel' racional solo puede sel' valioso (iixlos) 10 que ayuda 
a su conservacion (el instinto ol'ientaclo a estn es el mas de 
los instintos naturales) y n su fclicidad, entendidn como plenitud de 
desarrollo, como vida logradtt 0 cumplimiento de Sll fin propio: 1:1 
clichosa estructurtl y disposicion (eudaimoJlla, etlfoia bioi!) ndecllnda 
a Ia natmaleza y In conciencin de e11a/6 

SCgll11 (';-;plico Cl'isipo (Diog. 
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Laet., VII, 85), Los seres racionalcs dcben consiclerar, pues, valioso 
solamente 10 razonable, 10 que el logos 110S mlleSlra como l1ucstra 
relacion con In naturaleza y can los deml1s hombres y las detcrmina
dones y dcberes que se sigllen de tal conocimiento. EI atcnerse asf 
a 10 razonable es la virtud, y en csta esta In felicicbd, pues ella es 
'autosuficiente' (autarkf:s), no depel1de de los 011'0.1' ni de otr(l COS{/. 

Todo 10 demas es, en rigor, 'indiferente' «(ldiliphoroll): vida, salud, 
honor, posesiones, placer, no £on en sf y pOI' .1'/, biencs, como no son 
en sf y pOl' sf males In muerte, la enfermcdad, las afrentas, Ia pobrcza 
o e1 dolor. Ni aquellos han de ser buscados ni cstos rehuiclos pOl' SI 
mismos, solo 1a conclueta conceta (radonal) asegura Ia propia satis
faedon. 

Naturalmente los distintos estoicos disintieron en la valoraci6n 
relativa y pr~kticH de los adiapbortt, como cabin espemr de sus distin
tos temperamentos y de las necesidades polemieas de Sll ndhesi6n ai 
principio 0, en sentido cOl1trario, de la aeomodacion ni scntido comun. 
ASI, se dice que Cleantes no considera el placer «conforme n natu
raleza», mientras otl'OS estoicos hiciel'Ol1 coneesiones n modos mas 
usuales de vaIorar. Pero todos negaron siempre que los objetos de 
esas valoraciones fucsen en S1 valiosos, y afirm:lton que para el tar
tuaso Ia feliciclad verdadera esti! en e1 scntirse libre de todn pcrtllt'
baci6n exterior, en Ia lndependencia y Ia uanquilidad in/erl/fl. Ocune, 
empero, que, pOl' conscientes que seamos de nuestra naturaleza 
racional, hay en nosotros impulsos irracionules incontrobdos, Jos 
afectos 0 pasionesY En Sl1 aspecto pdctico, Ia virtud (que en cl tc6-
rico es cl reconocimiento de Ja naturaIeza racional) sed, pUCS, esel1-
cialmentc c(lp{/cldad de en/rentarse con Ins pa'iiones, de super"r In 
'clebiliclad' (Cltrostt'Jlla) y las 'enfermcdades' (m)soi) del alma. Dc estas 
hay quc salvarse y para cUo no bastn moc1erarJas (como aconscjnl1 
academicos y nristotelicos), hay que cJTadia/rI,l.\' en hI ({pa/be/a, In 
«no afcetabiHdacJ», In libertad de tocla pasi<5n.1S 

Zen6n enscfl,lba, siguienclo a Socrates, que tendcmos naturalmen
tc a 10 que tcnemos pOl' bueno. Primera condici6n para In luella con 
las pasiones sera, pues, reconoeer 10 quc es para nucstra naturalcza 
cl verdadero bien. La Stoa define, aSl, Ia virtud como conocimiento 
y cl vicio como ignorancia; pero eonsidcra aql1clla inseparahle de Ia 
fortaleza del animo (kr/ltos). La virtud sc diftacta, pues, en vir! tides, 
aunque nunca se olvidn subrayar Sl1 unldacl. 19 En todo caso, cI sabin 
las posee toelas 0 no posee ninguna, pues pOl' scpilrado ningun;l es 
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autentica virtud. Quien no es virtuoso y sabia es mnlo y loco; el 
sabia (y solo el) es lfbrc, Iibre de necesidades y pesares; el necio 0 

loco es malo y desgraciado, esclavo y mendigo. 
Tambien los epidireos predicaban la inclependencia y In calma 

interim, pero, aparte de panel' cI Rumo bien en el goce tranquilo, 
buscaban In ataraxia en ]n reclusion del sabio, lejos de In multi!ml 
y de 1a actividad public1. Los estoicos nfirman In solidariclad y h 
vidn activa y proclaman cI parentesco natural de toclos los hombres, 
pOl' l11~is qlle b l11ayorfa de estos actuen C01110 enJoql1ecidos: Pils 
apiJrol1 ll!alJ1c/tli, todo el que no se rige pOl' la razol1 obra locamente. 
Eso vale hasta de los 111as cclebrados politicos y heroes, pero cs inne
gable que hay wadas. Tambicn para explicar esto y no c1esesperat' 
de 1a acdon hubo que matizar los (/(liftphora. En sentido amplio, 
cuanto no es bucllo (valioso para el sabia) es imlijerentc; pero, con
tra los dnicos, Zcn6n crcyo dehet' distingnit entre 10 cOIltrario a ttl 
llaturaleza, realmen te «i ndiferente» 0 (<l1o-valioso» ({/ paxtoJl) pam 
eI sahia, y algul1as casas qne, indiferentes en el sentido de irrc!c
tJantCJ pam In moralidad, pueclen set sin embargo privifc,gilldtls 0 

preferibles (proegmellfl), como ]a saluci y el vigor fisico, incluso la 
riqueza, que no son contrarias a la naturaleza y mejol'an nuestra 
vida. EI sahio radlcalmente ajllsrado a In pum doctrina se convirtio 
asf en un Meal I'cg,lllritivo tmls que en una exigenda de realiznci6n 
prftctica. El sabia rcal puede tenet" vida privacla, ama1', casarsc, P1'O
crear, partlcipar en In vida publica, sabre todo en estados dirigidos 
pOl' un ideal de progreso moral; y aunque preficra rclacionarse con 
otros sabios (can los qlle practica una especie de c0111unismo), 10 haee 
tnmbien can los c1emcls hombres, valora sus bienes y males y habia 
y obm entre elIos segun convienc a su ideal, como 10 hicieron Socra
tes y Di6genes.20 

Desclc J. Kaerst (DcI' HcllcllislllUS, 19262
) es t6pico atribuir a los 

estoicos In extension al munclo entcrc de la idea de comunidad antes 
encarnnda en 1a polis. Aunql1e can precedentes en el cinismo y en Ia 
sofisticn, el imperio alejandrino clio nuevo impulso y significado mas 
concreto al reconocimiemo de que la distinci6n griegos-barbaros era 
convencional y 110 wltmell. Perc en Zenon el ideal dnico de la pcrso
nalidnd independiente y autosuficiente se compenso con In tesis de 
In orientaci6n natural del hombre a 1a vida social,2! c1efendida ya 
pot Prcfr;lgoras y AristoteIes y vigorizada por Ia dom'ina del lc5gos. 
De la radicacion en la razon universal resulto 1a nueva definicion del 
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hombre como ZOlOn koiUOllikOI1 ('coll1unitario', en vez de politit.:r'm, 
que elijera Aristoteles, pues para los estoicos Ia polis es la k:ojlJC 
physi:;) y In conseCllente concepcion del hombre como cimbdano de 
In comunidad de los raclOl1t1ies, cllyns condiciones cran las mismas 
de la polis: Ia justicia y damar a los demus. Aunque mas claro y 
rotunda en los estoicas del Imperio romano, estc primer concepto de 
«Humanidad» procede del magistcrio de 1',eno11.12 

El cosmopolitismo tendio a ocupar el lugar de los «debe res del 
dudaclano» prccisamente porque 1a polis habra perdido su anriguo 
sentido y faltaba un sustitutivo concreto y solido como Uegarfa a 
serlo el Imperio romano. En la vieja Swa 1a de que 
Ia naturaieza racional fundamenta lIna comunidad que, par basa1'se 
en algo que no son las cOl1venciones locales, debe sel: coexlensiva can 
Ia humanidacL Todos somos parielltes, can igual origen y des!ino, 
sujetos a Ia 111isma ley que no cs ninguna de las lcycs posllivas, 
miembros del miS1110 cuetpo no encarnado en institucion alguflll, 
acrecdores meramente COlnO hombres a 1£1 C0111(111 buena voluntad. 
El hi111no a Zeus de Cleantes hnbla de la «ley divina universal que 
reverend an quienes se gUlan pOl' la 1'<lz611». Crisipo formu16 1a idea 

un solo y una sola ley soberana, codigo moral de b huma-
nidad. 

Moral social y cosmopolitis1110 nos llevan as! a 1a iilosoHa de Ia 
religion. Dioses y hombres estan incondicionalmente sometidos a Ia 
misma ley, ell fa tJO/U1!tllrttl sWllision 1/ fa ellol comiste tel religh}" 
(identificada C011 la iilosofia). El nntropomorfismo, los mitos de dio
ses y heroes, la vacllidad de los 1'itos fueron repctidamente censura
dos dcsdc Zenon, que declaro entcra1l1ente inutiles preces y sHcrifi
dos. El propio Cleantes, autor del ya citado himno On pieza literaria 
estoica mas similar a una o1'acion), puso en la reverenda a la ley 
divina «1a mas alta rccompensa, induso para los (11oses» y no aludi6 
a nada sobrenmural. Su Dios es in causa inmanente originaria y rcc
tara de la natumleza. Y, como no dejaron de vcr y censurar los apo
logetns cristianos, ese Dios, aunqLle viva en nuestra alma, vive igual
mente «en los excrcmC11l0S, en los gusanos y en los criminalcs» 23 y 
nada tiene que vel' con ning(m dios personal, ni los 
grlega 11i el del cristianismo.24 
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2. LA STOA MEDIA Y LOS ESTOICOS DEL IMPERIO 
ROMANO 

2.1. EL TRIUNFO DE ROMA 

La epOCH del Hamada estoicismo medio puede Cilracterizarse his
t6ricamente como la entrada del estoicismo en el naciente Imperio 
Romano y, en cierto modo, como la entrada de ROl11a en e1 estoiris
mo. Su primer maestro es Panecio de Rodas (185/180-110/109), 
disdplllo de los uItimos escoliarcas de If! Stoa, Di6gencs y Antfpatro. 
El mismo, hasta sus ultimos anos (desde 129, cl ana de! ascslnato 
de Escipion), no profcs6 en Atenas que, a Sll muertc, perdia la con
dici6n de foco central de la escueIa. 

Rodas eta un Estado libre que mantuvo su indepenJencia frente 
a los diadocos y a R0111 <1 , aunque csta Ia limit6 111ucbo tras su victo
ria en Macedonia. La poblaban griegos, como el rico padre Pm1C
cio, Nicago1'as, que fue enviado a Roma de cmbajador (169). l)anccio 
mismo llcg6 a 1£1 capital cuando era inminente la victoria final sobrc 
Cartago. 12nt1'6 en el d1'culo de Escipion, donlk cOl1ocio aI tambi~n 
griego Polibio 25 y a muchos 1'omanos illlstres y llego a expresnrse 
en latin C01110 en su griego nativo. En compafifa de Escipi6n viajo 
pOl' el este del imperio (Egipto, Ia propia Rodas, Chipre, Ecbatana y 
Bnbilonia). 

El segundo maestro, Posidonio de Apamen (Siria) l1acio hacia 
13 5, lIna decena de anos despllcs de lu destrucci6n de Cartago y de 
1a reducci6n de Grecia a provincia romana. Disdpulo de Panecio en 
Atenas, dcsde el 97 se estableci6 en Rodas, dondc Ie oyo Ciceron y 
Pompeyo Ie visita dos veces pam honra1' en cl a In ciencia hclcnica. 
El acudio a Roma en dos ocasiones, la primera el 86, como emba
jador; vivi6 en sus iiltimos anus 1a guerra entre Cesar y Pompcyo 
y muri6 d 50, cl ano en que Cesar culmina Ja conquisla de las Ga
lias. No carecera, pucs, de inten~s recordar a gran des rasgos Ia his
toria de esc nuevo mundo en los anos que separan la nine;,: de Panc
do del iiltimo magisterio de Posidonia. Durante ellos la tocbvla 
republica 1'0111(1l1a consigui6 el imperio sobre toela In tierra en torno 
al Mare Nostrum, las «tres partes» en que los griegos dividfan In 
Oiko!!mclIc 0 lTIundo habiwclo. Al revisal' Ia vida de :lI11bos maestros 
bemos hjado ya algun hito de aquclla gran sucesion de triunfus (Juc 
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abrfan lIna epoca .. En 168 Macedonia caia en Pidna Gain el 
romano. En 146 ncaba la III guerra Punica con la dcstrun:i()J1 de 
Cartago y d mismo ana Grecia es dedarada provincia romana 
(<<Acaya»). Los den anos siguielltcs consolidan In conversion del Me
JirelT,111eO en hlgO romano y, en seguida, la cO!1quista en profundidad 
de los paises riberefios hasta los remotos marcs exteriores, Athit1tico 
y Negro: cl somctimiento de Ia Galia eisalpina, la Provintia cHis· 
rania, la victoria de Mario sobre Yugurta en Africa y ]a de Sib 
Mitridates en Asia. 

Son tal11bien cien anos de luchas civiles entre patricios y plebe.:
yos, los campesinos empobrcddos y las nuevas dases del Imperio, 
luchas que no mengl1an In unidad de acdon hi5torica, como bien 
pl'lleban las decisivas victorias logradns para la Romn de totlos pOl' 

las primeras figuras de las principalcs contiendas internas, Mario y 
Sila primero, Pompeyo y Cesar dcspucs. En 133 y 123 muerCll los 
Gracos, derrotados en sus intentos de rcforma, como 10 sen! a conti
nuacion Ia dc Livio Druso y Ia protestn dcmocr,ltica de 
venccdor de cstc, Sib, emplea pOl' primera vez el cjercito contra 
romanos y ocupa la capital (88). Pompeyo vence en Espafia a Sar
toria, antiguo oficial de Mado, y apl'ovecha para consolidar el domi
nio sobre aqllclla diHcil parte del Imperio, 10 mismo quc Cc~ar, tras 
dcrrotar a Pompeyo (Farsalia, 48), oCLlpa Egipto; de modo que d 
Imperio resuita mas reafirmado que debilitado 0 pucsto en jwligro 
pot d curso de los acontecimientos )" a1 final del pCrlodo, Cesar 
logrn un satisfaclorio equilibrio entre facciones, en meclio dc Ja m,ls 
gloriosa afirmacion de poderfo universaL 

La gloria de Roma hallo histori,ldor c ideologo en Polihio. f~ste 
1'econoci6 en 1a imperial republica la realizaci6n ejcmplar de In pro
P01'C1011 compoJ1cntcs monarquicos, aristocn'iticos y democniticos 
llue Panecio juzgaba ideal para eviml" la corrupcioll 0 cnrCOl11a intel'-
11a que ataca a los e5tados si predomina exageradamentc el princip:o 
propio de unos II otros, a saber, 1a unidad de mando, cl e1iti5mo u cl 
jnuaHtarismo.26 Crevu ramblen descubrir una fil1!1lidad en la o 4 

Ia imtill1ciun de un Imperio Mundial que rellniera los 
cuhura universal,Ti como 5i de la teoda estoic" y Ia pl'actica romana 
resultasc llna apologfa del I mpcrium RO!?1cl11ul1l. 
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2.2. EL ESTOICISMO MITIGADO Y ROMANIZADO DE PANECIO 

No conservnmos hs obms de Panecio pero S1 su contenido, 
reconstruido pot Schmekel (Die Pbilosophie der mittleren StO[{, 
1892) a partir de las de Cleeton (De Officiis y cllibro I De Legibus 
en particular). 

La primera novedad a que debemos atender en el eonjullto doc
trinal aprendido de Paneeio par Ciceron no es In apaticion de alga 
antes auscntc en In escucla, sino al eontrario, la desaparicion de 
algo antes tenido par fundamental, Ia lOgica. Peru en clio s610 hay 
que vel' 10 absarbente de In atencion que el griego romanizado con
cede a Ia vida activa. No menos racionalista que los fundadores de 
Ia Stoa, Panecio se mantiene libre de todo misticismo (del que hay 
al menos impartantes huellas en otras miembras de la escueln) y de 
voluntarismos como los que menudel1nin entre romanos, notablemcn
te en Seneca. En este abundan los at"que's al valor de la lOgica, 
mientras Panecio no hizo sino omitirla. 

Respecto a Ia segunda base del sistema, la concepcion de 1a 
pbysis desde Sll origen divino, Pane do distingui6 tres tipos de «teo
logla»: de los poetas, de los (110sofos y de los estadisras. El primero 
simplemente 10 rechazo, como un trivial infantilismo JJCcio que ,<des
figura tanto los diose; que nl siquiera pueden compararse a hombres 
honestos». Para el segundo acepto, como toda la escuela, el despla
zamiento de 1a ide,l de «10 divino» desde III representacion de {boses 
a 1a idea de fa divinidad unica e ilimitada; en cllanto a los dioses, a 
los primetos intentos de explicacion alegorica (vease n. 24) prefiri6 
la teoria de Evemero, que los relacionaba con benemeritos hombres 
eminentes cle un pasado remoto. Pero Panecio advirti6 que cl pucblo, 
incapaz de apreciar el vercladero sentido de <do divino», necesita de 
(lioses, y que estos pierden dcmasiaclo encnnto si se humanizan al es
tilo evemcl'ista. As! justificaba la necesidad de una religion del EI/ado 
que pl'escriba el modo de venera cion a los dioses en el cuIto of:lcial 
y sirva de apoyo a la educadon y conttol del pueblo (la «virtucl poH
tica» ). 

Panecio enfatiz6 In conexion entre 1a vida mental y su base fisico
fisiologica. En eso sigue, desde luego, el monismo de la Stoa en 
oposicion al dualismo platonico, ai que objet6 (Cic., Ttlsc., I, .3, 2) 
que las cualidades mentales pueden heredarse; pero debio tlmpliar 
consiclerablemente el tratamiento del tema. Se Ie atribllye una exten-
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sa teorhl sobre 1a influencia del medio, que permitfa combinar In idea 
estoica de 1a naturaleza comtm (y el cosmopolitismo resultante) con 
cl reconocimicnto de las distinciones nacionales (hindues, persas, etfo
pes, sirios), achacanclolas a bs circunstl1l1cias de tierr,l y clima; asf, 
consideraba el clima templado favorable al desarrollo intelectuaJ.1!l 
Analogamente empezarfa a tomar en cuenta las diferencias individua
les en la erica. 

Caracteriza a Ia Sion media y desde Iuego a Panecio cl C01111'1'O

miso entre dogmas l110l'illes y exigencias de In vida real. Ante tode, 
1a mitigacion del ideal de Ia apatbeia, hasta preferir otto Hombre para 
el objetivo moral del sabio: cfltb'ymicl (calma de animo, espfritll sosc
gado ),z9 

En su Flistoritl dc las cscucl({s (Perl Airescoll) Panecio iniciaba, al 
parecer, Ia filosofia propiamente cHeha con Socrates, por haber sido 
este quien 1a centro en cl hombre. Pero, contra Pbt6n, acentuo 1a 
unidacl de «cucrpo» y «alma», inseparables y mutuamcnte depcndicn
tes: sin los sentidos no habria conocimiento y sin el CLlcrpo no habria 
accion; ni posibilidad de comunicaci6n (ni, pOl' tanto, de sociedl1d 
y cultura) sin ellenguaje, No scria bttll/{l/1o cl cuerpo sin el alma que 
10 vivifica, Con 1a l11uerte, el cuerpo se descompone y el alma desapa
rece y «se c1isue!ve», como el humo en e1 aire, 

No obstante, en Panecio hay un notable pareciclo (sin dud a il1-
fluencia) con la description plat6nica de 1n vida human a como un 
conflicto entre e1 lr5gos rcctor y los impulsos irraciona1es (afectos, 
sentimientos, pasiones, todo 10 cual designa e1 terl11i110 griego pat bas ); 
un «1'egreso a Platom> paralelo a 1a rcnuncia ai raclicalismo antigllo 
estoico de Ia {[pal beja, Los afectos no plIeden, 11i siquiera dehen, sel' 
t'xlirpados, sino dominadOJ; y, si 10 esUin, pueden sel' inc1uso 
utHes a la vida racional, como el «animo» que Pinton represcnt<lba 
en el caballo blanco de su famoso miro. La cutbyml{i se hace asi posi
ble en Ia armonla interna, la cboregtcl, <wcorde», como eI que impone 
el buen director de orquesta, el cb()rcJ~c5s, Eso es 10 que puede pl'o
ducir la verdadern feIicidad (clId{/imonia), slIbjetivamente caracteri
zada pOl' un biel1cstar que en modo alguna es «indiferente». Panecio 
no llego a 1'eC0110Ce1' que cl dolor fuese un mal en sf, al contrario, 10 
estimo ocasi6n de probar, aI dominarlo, 1a supcrioridacl moral; pero 
distinguio entre placeres «naturales» y «antinaturales». En la cons
tituci6n del hombre vela cuatro impulsos bclsicos cuya satisfacd6n 
causa placer natural: impulso had a el conocimiento, hada Ia supe" 



226 lIISTORIA DE LA ETrCA 

racion, hacia Ia armonla comunitaria (social) y hacia Ia armonlll intcr
na. Cada uno tiene SLl «virtud» 0 capacidacl propia, que juntas C0115-

tltuyen ttl 'virtucl' (arete).30 
En COlTcspondcncia con ]a lnitigacion de Ia tesis antipasionai y 

con Ia insistencia en Ia armonla, Panecio subraya Ia idea de coopera
cion, debet ellya omision pOl' los epicureos Ie lllejaba aun m~ls de 
estos que el hedonismo. Lll idea no era ajena a la tradicion estoica, 
pero es nuevo y muy pl'opio del espfritll romano su desnrrollo pOl' 

cl fi16sofo del drculo de Escipion.31 POl' obra suy,\ pudo Ciceron 
llnmnr n In filosoHn «mnestra de Ia vida, inventorn de las leyes, intro
ductora de toda virtud», y se justillcn el juicio de Dilthcy de que 
«el sistemll estoico romano [uc el m[l5 eficnz que haya visto d mun
do», porque en eI «ocupa el primer plano In virtlld persollalizm/o}'a 
de In filosoHa» .32 

Tienen, creo, l11ucho que vel' con csto, junto a ]a tendenc!a romn
na a Ia accion y el interes pOl' In vida publica, cicrtas ideas b!lsicas 
estoicas como la de totaliclacl y In de estructura de grupo. De ]a 
primcra yn hemos bablado. De la segunda y de su fceunda aplicacion 
a campos distintos se ha ocupaelo Sambursky a prop6sito del cono
cimiento fIsko de 1a naturaleza.33 

Nadie cxpl'esani esas ideas de toda y cooperacion ap1icadlls a la 
vida 1111111ana m~ls clara y rotunchlmente que d empcrador Marco 
Aurelio.J

·
j Pero ya Panecio Ins situo en eI centro de la eticH estoica, 

apartando esta pOl' completo del antigllo ideal clnico, con su desalTlIi
go individualista. A Panecio refiel'e Nestle un texto de Ciceron (De 
litt., V, 23, 65) bien elocuente: 

de tadas las casas buenas ... ninguna salta tanto a 1a vista ni tiene 
tan amplia acelan como Ia union de hombre y hombre [consistente 
en] una comunidad y reciprocidad de intereses y amor a1 genera 
humano [que se exticnde] primero bajo forma de parentesco de Ii) 
sangre, luego de parentesco pOl' alianza,35 Iuego por la amistad y 
pOI' ultimo ai vecino, ai conciudadano, al aliado politico, ill amigo 
poHtico y iI la humanidad entera. 

Con eSH perspectiva se entiende que los ilustrados grccorromanos del 
drculo de Escipion viesen la formacion de su estado mundiaI como 
un paso decisivo en la realizaci6n del ideal estoico. 

EI tratado de Panecio Del debeI', base del De Officiis ciceroniano, 
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distingufa en el hombre clos «naturalezas», fa COlllll1i Y la individual; 
pcro estH, detcrminacla por el «caracter propio», 10 estabn asimismo 
pOl' In herencia, d medio y In profesion, de modo que dependia a su 
vez de 10 comun 0 social. La dualidad de nalurale%a permitia funda
mental' una dunlidad de deberes: los comunes a lodos y los propius 

caela individuo, EI cultivo de 1a pcrsonalidad armonica resultnba 
as! en lIna propuesta pdctica mucbo mas concreta que d bastante 
desencarnado ideal del sabio eSloico, y Ia virtud de la de 
{/Illmo (mc,fl,C!{o/Js),cbia) aelquirb un aspecto inequfvocamcnte personal 
sin mengua de su valielez universal ni de su fundamento social. Huma
nidad y humanismo concuerdan pOl' primera vez clnramente ell Ull:! 

(;tica de la persoJUllid{l{/ qlle es ttl1Jtbihl hicll social y en la que un 
no formulado primado de Ia ralun practica pcrmitc afirmar 1.1 libcr
tad del sujcto moral sin recurrir a las slltilezas de Crisipo, 

En 2,1 adelantamos In teorfa de In constitucicl1 pol1tica ideaL 
El Del Estado de Panecio iba aI parecer dirigido a los romanos 
drculo de Escipion, a cllyo Estado se refcria, mas bien que n una 
comunidad polltica abstracta, A clIo habdu que atribuir c1 que acha
case el origen del Estado no, como Plmon y Aristolcles, a la necc
sidad de superar In il1sufidencia del indiviciuo, sino a la de (/S('f'.lIl'al' 

fa propiedad prillaci{l de la tierra, y cI que tuviesc en Cllenta bs tCI)

siones provocadas pOl' In contestaci6n, des de los Gracos, de los den:
chos de antiguos propietarios, La b{lsqlle(b del equilibrio en que 
debfa consisti1' la «buena constitucion» debe entcnder:;e atendiendo 
a esos fnctores, y 10 mislTIo la moraliztlciou de la polltica, con In insis
tencia en In ncccsiclad de quc los micI1lbros del Estado conflcl1 ell el 
jefe, Ie respeten y amen l11~lS que Ie teman, para 10 que cl jde habni 
de SCI' justo, imparcial e intachable en Sll vida personal y no guiarsc 
Dunca pot Ia intcncion del propio beneficio,J!; A toclo componcnte 
del Estado hay que imblIirle 1a cOllvicC16n de que cI 0 el mal del 
individuo son inseparables de 105 dc la comunidad, 

Finalmentc, In acomodacion de ideas estoicas a la rcalidad J'\.lIl1:Hla 

1Ievo a Paneclo :11 tema de la guerra y sus atrocidades, plles, aunque 
compatible con la idea de servicio a ulla comunidad concreta y jllsti
{icable desde csta, In guerra chocaba demasiado bruscamcnt.: COI1 la 
idea de comunidad universal y con In de justicia Sil1 limitacioncs. 
A Panccio remontan sin duda 1a noci()l1 ciceroniann del derecbo de 
gentes y 10 que e1 De republica dice sobre la «guerra juwm: sulo 
podni serlo la basnda en razones justas como la dcfensa, nunca 
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debidas a pasiones desenfrenadas ni, clesde luego, las que se inicien 
sin dedaracion previa. 

2.3. LA RENOVACION DEL SISTEMA EN POSIDONIO 

Pese a sus abundantes desviaciones, podemos conc1ulr can 
W. Nestle que Panecio se mantuvo fie! a la idea basica de 1a Stoa: 
1a unidad del logos, 1a «nuturale%u comun» y 1a connaturalidacl, en 
ella, de todo e1 genem humano. Desde e1 punta de vista sistem~ltico 
nada disonaba tanto de Ia filosofia de los fundadores como el aban
dono de In «Iogica» y 1a consiguiente puesta en primer plano de 1a 
filosoffa pdctica. Panecio basaba esta, por supuesto, en llna concep
cion teorica de 1a natll1'aleza, pero sin los prolegomenos de 10 que 
hoy llamariamos filosoHa del conocimiento. 

Posidonio devolvio al primer plano el tema del conocimiento 
teol'ico.37 Pem, perdida Ia confianza en los viejos dogmas especulati
vos pOl' los ataques de los escepticos desde tiempos de Crisipo, apd6 
m,1S a1 silber cmpirico, en cl que busco 1'efuer%o a las doctrinas meta
fisicas de 1a escuda; y a1 progreso de esc suber se consagro el miS1110 
como ningun otro esto1co. Puedc decirse, pues, que a Ia vel que 
renovaba e1 sistema que suscribfa, rearistoteLizo 1a fiIosofia y fue el 
ultimo filosofo, en sentido aristotelico, del munelo dasico. Aungue 
cie1'tamente mlls erudito que crcador, fue naturalistu, geogl'afo e 
his torindor .36 

Antes de establecerse en Rodas, Posidonio realizo cxtcnsos viajes 
que Ie llevaron des de Egipto, pOl' todo eI Meditemlneo, hasta las 
«columnas de Hercules» y el Atllintico, aI que se asomo para 
observar e1 fenomeno de las mareas. En tales viajes nC1ll11u16 C0110-
cimientos que Ie interesaban como naturalista, geografo e histOl'iador; 
una suma de cOl1ocimientos que supo integral' en un sistema filosofico 
unitario, esencialmente sobre las bases del mon151110 estoico.39 En 
tocIas las esferas del saber busco «las causus de las cosas divinas y 
humanas», segun su propia definicion del objeto de ]a filosofia. As!, 
al descubrir que Ia Luna era ]a CHusa de las marcas 10 juzg6 prueba 
de 10 que namo «simpatfa» 0 interre1acion e influjo mutuo COOl"cli

nado de to do cuanta C0111pone Ia pbysis heraditea-zenanilll1a. Al desa
rrollo de aquella idea contribuy6 el mismo can eI concepto de duer
za vital» .40 

LOS ESTOlCOS 229 

Concihio In naturaleza como una estl'uctura graduada que, ajlls
tada en su conjllnto y detalle pOl' el lc5gos divino, asciende hasta el 
homhre en innumerables transidones, desde las fonm1s inorganicas, 
pasanclo pOI' las vegetales y animalcs, y seguidn can otros sel'es supe
riores al hombre, a los que dedico su De los beroes y [os c/aimolles. 
Los «daimoncs», «seres de Iuz y lIenartan cl aire, 10 que 
posibilitarfa 1a relacion con ellos. Esto, junto con In «simpatfa uni
versaL> entre tocIas las nartes de la naturaleza v la conexion oreanica 
de todo set individual: justi£1caria una interp;'etadon «racion;h> de 
In mantica. 

A praposito de la historia humann Posidonia expuso una tcorfa 
de la civilizacion de In que sabemos pOl' Seneca (Ep., 90). A partir 
de In idea del idilico estndo primitivo, tomada de Teofrasto y Dicear
CO,41 describe el progreso de la civilizacion en terminos semejantes 
a los ptopuestos par Democrito y a los del mito de Prot6goras que 
tnmscribe Platon en el dialogo de ese nomln'c, acomodando aqncIlas 
ideas a1 sistema estoico. Hombres amantes del saber (<<£1lOsofos») ins
truyeron a los primitivos sabre la divina naturnlcza comun y Ia comu
nidad del genera humano. La lucha pOl' 1a propiedad fomenta el vicio 
e hizo precisa la intervcnci6n cottcctora de lcgisladores y fundadorcs 
de cstados, para impeJir Ia imposicion de 1a fucrza bmta. Los sabios 
promovieran cl progreso de 1a civilizaci6n con los mas diversos inven
t05,42 desde cl arndo a Ia al'quitectura, y In constitucion de las tecnicas 
correspondicntcs; y los filosafos (ahora en scntido mas estricto) se 
consagraron a mejorar la decaicla condicion moral, bien en 1a pr:ktica 
polftica activH, bien en 1a dcdicacion a Ia teoda, que son en dcfinitiva 
graclos 0 forma5 de una misma SOpblCI. 

Posidonia desarrollo tumbien una filasoHa de 1a religion que nos 
ha transmitido Dion de Prusa. Las ideas l'eligiosas proceden en parte 
de una kantiana admiraci6n y respcto ante Ia maravilla del delo 
estrellado, en parte de un sentimiento de gratitLld por los clones de In 
tierra y de miedo HI castigo debido a las maIas acciones. Esas prime
ras concepciones son COIJ/1{l1es a Ia humanidad, responden a algo 
radicado en In reaIidad misma (<<religion natural») de acuerdo con la 
idea estoie:! de «10 divinm>. Pero quedan pOl' explicar las concretas 
y divcrsas rc1igiones nacionales. Posidonio 10 haec en terminos de 
«ideas adquiridas», impllcstas a 1a conciencin de Ia comunidad pOl' 
sus poetas y sus legisladores. Aquellos poniendo en circuIacitSn pro
puestas uolUJ1taritls, estos con metodos cOltstrictivos J' lltllori/{/rios 
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dieron [01'm,l8 definidas a las ideas religiosas originarias, formlllaron 
y establecieron n01'm:1S de vida y rites, institllcionaliz:1ron las feU
glanes y sus correspondientes morales, en parte COlTectas y acordes 
can In verdad natural, en parte enoneas, sin mas justifiGlCion que la 
que les da Sll b~lsica rtlzon comt'm. 

En Ja edca propiamente dicha caracteriza tam bien a Posidonio 
llna ordenacion de los deberes en Ja que la ctica social predomin<l 
sabre 1a individual: los referidos al comun origen natural, los cones
pondientes a 1a comunidad humana y, pOl' ultimo, los familiares. El 
cadcter espedficamentc practico de 1a etica se l'eafirma en el sentido 
de que el sabio, sin considerarse cttmplido en 1a contemplacion y ]a 

ciencia, ha de darse tina actividad dete1'minada aI servicio de 1a comu
nidad (inspirada siempre, pOl' supuesto, en 1a moralidad y no neccsa
riamente poHtica). 

2.4. Los ESTOICOS DEL IMPERIO 

2.4.1. El esloicismo romano 

La «StO<l media» correspondio al siglo y medio de formacion 
del Imperio creaclo pOl' 1a Roma republicann, y sus maestros flleron, 
como los funcladores, griegos 0 greco-asiuticos. La ultima etapa del 
estoicismo, de Musonio a Marco Aurelio, corresponde al Imperio 
propiamente clicho, durante sig10 y media mus; en ella apurccen los 
maestros ro111a110S. Pero el primero de los grandes, Epictcto, es tam
bien griego; y Sll colo£On, cI emperaclor Marco Aurelio, creyo obli
gado anteponer a III cclicion de sus propios pensamientos In declara
cion de haberse «adaptaclo a wdos los usos de In educaci6n griega» 
(PCl1s., I, 6); y en gdcgo los escribi6, como en gricgo estan escrit<ls 
toclas Ins obms cstoicas, salvo las de Seneca. 

Es, empero, patente la huella de R0111a, presentc ya desde Pane
cio. DHthey 43 ha reunido ejemplarmente CLlanto cabc decir a j1l'Op('

sito de 10 que llama <<In posicion volitiva romann», en contraste con 
In teoretica a inte1ectuulista de los gdegos. ASl, In principal apon;)
cion 1'0111ana a las artes phlsticas, e1 fetraro, que se propone re/lejar 
el cadctcl' y disposicion del pel'sonaje, con su culminacion en In iigll
ra de imjJerator como expresi6n de !loder; 0, en litcratul'a, 10 que 
describe como trama volitiv{I dellatfn, puesta de relieve .ll comparar 
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Ciceron can Plaron. Prescindimos del punta de vist;;l del idioma, que 
s610 valdrIa para Cleeron (el cual no era ni se crefa estoko) 4·1 y pata 
Seneca (caso apane, que estudiaremos en ultimo Ingar); pew 1a obser
vaci6n sabre el retrato puede valet bien de introducci6n a la filosoffa 
de los estoicos del Imperio. 

EI tratamicnto naturaHsta del fetrato, a difercncia de los paradig
mas canonicos griegos, e5, dice Dilthey, el medio para expresm In 
renlidad que no se puede ordenar y dominar mediante In inttlici6n, 
pew «eshi ahi» resistiendo al intento de subordinnrla estcttcnmcnte 
a un tipo. Tal rcalidad es, apostillo, un reto a superar, y no pata 
diso/verla en ]a idea, sino afirmamloltt e il1StitU'yf:/ltiota ell 1?lodclo. 
Al romano Ie importa ]a etica y no la 16gica, la Brmeza y la cnpacidnd 
de triunfo mas que la sabiclurfa, si no eS que idcntiiica sabiduria con 
firmeza y capacidad de triunfo, mmquc 1a firmcza hay a de SCI' dcfen
siva y resigl1l1dCl y In capacidad de trillnfo se ejcrza sobrc todo bariel 
dellfro: «aguanta y abstente».45 

La «posici6n volitiva» wmana produce 10 que Dilthcy llama ex/e

riorid{u/ de /(/ leleologtrl, ]a conversion de In naturalcza <':11 «('osa para 
In voluntad de poder». En la pocsfa, igual que en las VitfelS, dice, «la 
naturalez;l se tmnsforma en expresi6n y medio de 10 que el hombre 
claborn y disfruta». Hay mucha mas blll?1(lIIi.zelci()" de In naturalczn 
que sentimiento de inserci6n en la misma, como habra en In vicja 
Grccia.46 

2 . ..f.2. Dc Mllsollio CI Marco Allrelio 

La nomina de maestros estoicos (en Rama, lll;lS «eli rCClorcs l'spi
ri lll<l leS}> que pensadores nI modo griego) se ;lCrccell t6 :1 10 1;1 rgo de 
los dos primeros siglos del Imperio. Desclc un csclnvo del 1 hasta cl 
Imlximo cmpcrndor del IT, todas las clases y rangos tuvieron represcn
wnte al mas alto nivel de prestigio inte1cctunl. A todo$ Ie::: distingtlc 
un misl110 aire de familia dentro de In lfnca idcol6gica inici;ldn 
nntes en Atenas, a Ia cual, con m6s 0 rncnos fidclidad, pertcnccel1. 

EI caballero Cayo Musonio Rufo (mllcrto en el ano 8l d aiia-
dirfa poco a la histoda del pensamiellto, pero fue «lligno de 
pOI' In robustcz y consecuencia de Sll earaeler y pot In armonIa entrc 
$U doetrinn y su vida» (Nestle ):17 .1\unque d no escribhl, sc conscrvan 
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restos de sus Diatribas (recogidas pOl' un tal Lucio) en distintos escri
tores en Iengua griega. Su tema era la conducta, si bien su adhesion 
a1 estoicismo Ie h1zo expresarlo de modo m~\s griego: «b virtud no 
consiste s610 en saber teorico, es tambien cjel'cicio pnktico, como Ia 
medicina 0 la musica». La «vida segun Ia naturaleza» consiste en el 
ejerdcio de las virtudes, que culminan en el amor a los seres hum a
nos (<<filantropla») y, dentro de esta, en deberes especiales con 1a fami
lia y Ia equipal'acion de mujer y hombre, sin oIvldar sus diferencias. 
Musonio propugno un vegetarianismo ai menos parcial (seguramente 
pOl' influencia del neopitagorelsmo, renovado pOl' entonces en Roma) 
y una vida sencilla y endurecedom, de rafz dnlea. Heredero y por
tavoz de Ia antigua idea estoica del cit/dele/CWO del muncio y defrau
dado en las espemnzas en el Imperio romano fomentadas pOl' Panecio, 
el prefirio insistir en que el Estado historico-empirico c/Cbill inspirar
se en el modelo de Ia cit/dad universal y mantuvo una militante acti
tud pacifista. T,kito (III, 81) cucnta como sufrio Ia burIa de los 501-

dados a los que predicaba los biencs de la paz durante las luchas 
del 69. 

El disdpulo mas notable de Musonio fue Epleteto, en qulen es 
comun vel' al moralista pOl' excelencia del estoicismo romano. En 
enlace directo otta vez, probablemente par Sll condicion de griego, 
can Ia antigua Stoa, pero Hbre, como ocurre descle Panecio, del 
esquematismo conceptual de Crisipo, restablecio In conviccion de que, 
si bien el objetivo del sabia es evitar Ia mala conclucta, precisa no 
olvidar que esta resulta de las ideas falsas: «inmoralidad es error», 
como ensefio Socrates. 

Epicteto (h. 50-138) era frigio, hijo de un esc1avo; 10 fue «51 mis
mo y qued6 Hsiado pOl' los excesos de un ::lmo brutal. Vendido a un 
cortesano de Neron, sus dotes intelectuaIes y morales Ie valieron la 
emancipacion, y a Ia muerte de Musonio, a cuyas clases se Ie hLlbia 
permitido asistir, dio lecciones til mismo. Desterrado con los deml'is 
£116sofos pOl' e1 emperaclor Domiciano (ano 90), se traslad6 a Nicopo
lis (Epiro), clonde tuvo entre sus oyentes a1 futuro emperador Adria
no, que Ie distinguida can su amistad personal, y a Arriano, alto 
dignatario que redacto sn El1chiridion (<<Manual») y los ocho libros 
de sus Diatribas. 

Las Hneas rectoras de la 1110ral de Epicteto son las trazadas pOl' 
Zenon y se desarroll~111 segun el mas puro cstoicismo filos6fico. La 
L6gica es 1a condici6n previa de In recta conducta (Diat., I, 7, 28; 
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I, 17; II, 12 Y 17; Ellch., 52, 2); es necesarb para la Flsica, como 
esta 10 es para In Etica (EIlCh., I, 2, 2). menester que el sabio 
medite «10 que dice Zenon: los elementos del logos, como es cndn 
uno de elIos, como armonizan entre Sl y las consecuencias que de 
ello derivan» (Dial., IV, 8, 12). EI hombre debe aceptar su conclidon 
y no querer 10 que no depende de 61, ni sufdr pOl' 10 que acontece 
segun ley nnturaL48 Pew su hlstoda personal y el tiempo que Ie taco 
vivir dan a ese desarrollo un titHe de renunda, una indinacion 
ascetica harto afIn a veces a un derto masoquismo, incluso un fonda 
casi pel'manente de resignacion e inactividad pwpios de Ia acepcion 
mas popular del tCl'mino estoicismo, pero realmente ajenos, como 
hemos vis to, a Ia doctrina originaria. 

Sabre las viejas bases teoricas y perdido el optimismo de los arios 
poHticamente crcadores de Panedo y la cul'iosidad cientHica de Po
sidonio, el temple de ese ultimo estoicismo es mucha mas patetico 
y personal que cl de los antedores. En 61 hay tambien hewfsmo, pew 
mas el del sufrimicnto que el de la acdon, u£1l1, a menudo, al de los 
cl'istianos coehtneos: nada temporal tiene valor, it no ser Ia propia 
virtud, que tampoco puede enorgulleccrnos. La vida poHtica no se 
rechaza, como en cl epicure1smo, pero, si se aSllmen cargos publicos, 
hay que recordar que nos son profundamente incHferentes. As!, no se 
enCl1entra en Epicteto pel1samiento polItico, ni siquiera etica social. 
E1 matrimonio no es rechazable, pew es mejor abstenerse, como de 
cualquier otra falsa satisfaccion. «Cuando abraces a tu hijo 0 a tll 

mujer, dite que 10 que abrazas es humano; entonces su muerte no 
te turbanl» (Elich., III). «Debes comp01'tarte en Ia vida como en un 
banquete. Si se pone ante ti algun plato, puedes meter 1a mano y 
tomar tn parte. Si s610 te pasa por delante, no 10 detengas ni metas 
1a mano en el temerariamente; aguarda, apacib1e, a que vue1V<l a ti. 
Haz 10 mismo con l'c1acion a tLlS hijos, a la mujer, a los cargos 
publicos, a1 dinero ... » (ibid., XV, 1). «Si solo tienes aversion par 
10 quc es contrario a Ia naturalcza en aquel10 que clepende de ti, 
no caetas en nacla pOl' 10 que tcngas aversion» (ibid., II, 1). «Puedes 
sel' invencible si no te lanzas a ningun combate en que no dependa 
de ti veneer» (ihid., XIX, 1). «Si miras como libre y tuyo 10 que 
pOl' naturaleza es esclavo y sujelo a poder ajcl1o, scras contrariado, 
te veras en ducIo, turbado» (ibid., I, 3). La consigna para c1 sabio 
resulta a Epicteto tan clara como scncilb: t1[',tlt1J1ta y ahstente. 
Y, como un cristiano, llega 11 proponernos e1 m<ls arduo herois-



234 IlISTORIA DE LA ETiCA 

mo pasivo: amat a quiCll nos uzota (ibid., III, 22, 54) (Nestle, 
1961, XXI). 

EI ultimo maestto, Mateo Aurelio (121-180), es 1a prueba final 
de Ia acbptabiliclad del estoicismo y de 10 [ecundo de Sll inspiracit'ln 
moral. Su figura hist6rica y humana contrasta al maximo con 1a de 
Epicteto, y no s610 pot 1a extrema 1ejanfa de sus condiciones sociales, 
emperador y esclavo. Epicteto lIev6 una Ial'ga vida retirada y padfica, 
forzada clesde luego par su circunstancia, pem voIllntnriamenre asu
midu; Marco Aurelio l'eprimio a los cristianos en el interior del Im
perio y lucho contra los quades en In ultima empresa extension del 
pocler romano, en la Dacia, donde el1col1t1'o ul1a muertc prCl11atura. 
No obstante, Epicteto [ue un ~<dllro», aunque eje1'ciem Sl1 dmcza 
l11[lS que nada contm SI mismo; y en Murco Aurelio 1'econocieron ~:us 
contempodneos y ]a posreddad una naturaleza apacible y un tahmtc 
conciliaclor, patente hasta en su Iucha can los cristianos, tan distinta 
a la de orms emperadores. Igual talante exhibio en eI plano de Ia 
polemica ideo16gica y escohlstica. Aunque adsc1'ito a1 eswicisl11o, 
fomento en Atenas las actividades de las otras tres grancies escllclas 
(Academia, Liceo y Jardin), ap1'ob6 Ia idea academica de que s610 
pl1ccle alcanzarse una vcrdad probable (pese a Ia presunta infalibiliclad 
cstoica) y cito a Epicuro sin acrimonia, llegando a in5e1'(a1' en su pro
pia tcxto aIguna scntencia del gran rivaL'19 

Puedc decirsc, empero, que In doctrina del emperador so repilc 
In del esc1avo. EI tono es menos dogmatico, Ia exigencin de (lpaliJel{{ 

se expresa mas suavemente, el humanismo y cl ide,ll de la humanidad 
l'caparecen con su mayor brillo, perc las Hneas del sistcma y 1a fina
Iidacl etica son iguales, con solo aIgun cambio de proporcion 0 cnfa
sis; pOl' ejemplo, en 1a ubicuidad dc la idea del todo (vcase 2.2 y 

11. 34) y In insistencia en la koine phYsis. La Iogica es ]a base lnclis
cutible del sistema, aunque a el no Ie intercsa personal mente su 
clesa1'1'01lo.51 La Hsiea es base inmediata y omnipresente de In ericn: 
«nada haras bien en 10 humano 5i no consideras Sll rclacion can 10 
divino» (III, 13); «1'econocer siempre eI munclo como un soja orga
nismo, compl1csto cle una sola sustancia y una sola alma» (IV, -10); 

«un solo munclo compucsto pOl' toclas las casas, una sola sustancia, 
llna soIa ley y una sola razon comun a todos los racionaJesl> (VH, 9). 
En un munclo asf concebido la parte es pOl' y para e1 todo, 10 indivi
dual ha de considera1'se en funcion de io universal: «p,1l'a toeb pa t·te 
de Ia naturaIcza el bien es 10 que exigc In naturalezH del lode»! 
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(II, 3, 2). E1 alma «es principalmente culpable eunndo, en 10 que 
depcndc de ella, se haee exereeencia y como tumor del cosmos; pues 
e1 irritarse can el aeaeeer natural es llna defeecl6n a Ia naturalcza, de 
la que son parte Ins naturalczas de los seres que abraza» (II, 16, 2 
y, casi literalmente, IV, 29, 3). La particular, 10 eventual, son {(cosas 
pcqt1cnns, inestabJes» (VI, 36): «l1umerosos grnnitos de incienso so
bre un mismo altar; uno cae antes, otro despues; nada importm> 
(IV, 15). «La naturaleza del rodo, de la sustancia del lodo, como de 
cera, modeM un cabnllito; Iuego, rcfundido este, de SU materia com· 
puso un atboli to, despues tIn bombreeillo y luego otta cos a cualquie
ra» (VII, 23). «Te mantuvisre en cl mundo como pane. absor
bido por 10 que te engenclro, 0 mejor, tecibido mediante Llna trans
formacion en c1 logos qLle te proclujo» (IV, (4). «Pronto tu olvido 
de todns las cosas; pronto el 1'topio 01vido de Ii pot todos» (VII, 21). 
«La muerte no cs otra COSH que un cambio de estndo que agrac\;l 
a Ia naturaleza del todo» (IX, 35). 

Pero esa insignificancia no 111engua Ia dignidad del hombre, cO!){Ir

licipe en ellogos, sobre todo si sabe unirse en acorde a In gran sinfo-
111a de la naturaleza y In tacionalidad: «Soy miemhro de In comuni· 
dad de los raciona les. Si, utilizanclo Ia letra rho, dices set parle ;52 

aun no amas a los hombres desde el fonda de tu coraZOI1» (VIr. 
13, 2). Pllesto que «f01'111amos parte de un 111is1110 cuerpo politico» 
(IV, 4,1) Y «estamos hechos para Ia cooperaciom> (II, 1), el principal 
debet: en el munclo de los hombres es «pensamiento justa y a("clones 
para Ia comunidad» (lV, 33). La apllthcfa es .,010 una COl/sect/ellcia 
del basico cOIIse1Jtimiellto con el orden natural; pero, allllCjllC la 
exprese en tono 111e110S patedco que Epicteto, una COl1secl1encia ncce
sari a y absolut<l, sin limite ni concesiones. Marco Aurelio agradecc 
a sus maestros que Ie ensefiaran a ser siempre ecuanimc (<<del mismo 
parccer», b6mo!lOil) «en los dolores aglldos, en In perdidn de los 
hijos, en las grnndes enfermedades» (I, 8, 2), 11 «no haber presentado 
lIultca n1 la aparienda de cdiera u otm pasion, sino sei" en toc\o mrlxi
mamente imperturbable (tlpatbestatol1)>> (1, 9, 9); pOl'que «en (lea
si6n de cualquier dolor basta con decirse: no e5 vergol17.0S0, no 
lesiona a la inteligencia rectom» (VII, 64, 1), y un estoico 
renunciar definitivamente a toda instancia 110 meianal: 

«"Si aparlas de 10 que puede afligirte In opinion que tc formas 
clIo, estaras H salvo." "~Ql1icn?" "Tu tazon." "Pero yo no soy ]a 

l"il7.6n." "Plle~ bien, que no sc atorll1cnte 1lI raz6n; y SI nlgul1H (lITH 
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cosa en ti se encueIW'a mal, que eIIa se las componga"» (VIII, 40). 
«Ql1ien teme los dolores teme 10 que debe oCllrritle en el mundo. 
Y eso es impla» (IX, 1). 

Ningun motivo estoico falta, pues, en 1a melodhl ctica que Marco 
Aurelio se dirige a sf mismo. Tan identificado esta can 1a vision 
zenoniana del mundo y con sus rakes que, aunquc incOl'pore In pers
pectiva romUl1a introducida pOl' Panecio, puede del modo mas natural 
vol vcr a Jas rotundas exigencias ctico-tacionalistas de los fundaclores. 
AI cabo de Sll historia, el cstoicismo tllVO en e1 emperador cl mas 
completo exponentc In moral fiel a bs bascs tcoricas. 

2.4.3. El also Seneca 

En una historia general del estolclsmo tan breve como ha de 
serlo esta, Seneca pod ria ser despHchaclo en un corto panafo. Espe
cialmente yo cllmpliria con remitirme a mi Scncca y los esloicos 
(Garda Borr6n, 1956), clol1(lc eli ordenada y detallada cuenta de sus 
bctcrodoxias y su espiritu, distinto al de los griegos con los que 
tan bien sintoniz6 Marco Aurelio. Perc como aqnl no se trata de In 
sistematica filos6ficn, sino de las 1ticas morales y poHtleas, es predso 
afiadir algo mas. 

Seneca cs un estoleo demasiacIo sui gencris ya descle sus prop1as 
decIaraciones de al1liacion. Dice (a mel1udo) «11l1CStroS estoicos», pero 
tambicn «no hablo en Icngua estoica» (Ep., 13, 4). Le place mos
tmr que «esto agrac!a tambien a los estoicos, no pOl' haberme puesto 
ley de no emptendel' n,lc1a contra 10 dicho pOl' ZencSn 0 Crisipo, sino 
pOl.·que hi misma materia permite que yo concuerde con 51.1 pal'eccr; 
pues segL1ir sicmpre a un maestro es pal'tidismo, no honradez» (De 
ot., III, 1 ),53 pero tambien que en los eswicos hay «paradojasl> 110 

slempl'e cl'cibies (Dc Ben., II, 31, 1) y ~<IllllChnS cosas clignas de :-;C1' 

cortacl,lS a hachazos» (Ep., 88, 8). «~Es que no a quienes me han 
precedido? Lo hago, pero tambien me pel'Il1ito encontrar, cambial: 0 

nbanclonar alga>:> (Ep., 80, 1). 
Su mas estridente hetcl'Odoxia Cue despreciar b L6gica. Un silo

gismo, dicc, a naclie hacc hemc: «yo no rcbciono estas casas can Ia 
dialectic:): en favor de la verdad hay que obtar con mas sencillcz» 
(Ep., 82, 19). POl' no haberlo hecho critica a Zenon, y aun mas a 
Crisipo, «hombre gtande, pero gl'icgo», que dlena SlIS Iibros dc tales 
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tonterias» (Dc 13ell" I, 4 Y III, 8).5) )' no se excuse b cIestcmplnnza 
con que las estimase nimias complejicIllClcs teoricas (asf las llama a 
veces), extranas a su «espfritu practlco de romano». Tambicn Ie enfa
cia que Posidonia atribuya a sabios los inventos que han promovido 
la civilizndon (Bp., 90, 7 Y 11) y ve en la Historia y In Geornetrfa 
«menudencias y niner/as» (Bp., 88): «no import a 10 que oellt'l'i6 n 
Ulises, sino como luwcgar bacia el bien» y «(de que me 
saber dividir un campo si no s6 rcpartirlo con 111i hermano?». Ese 
dcsprecio par la teo ria que no afeete direCICll11Cllte a b vida moral 
no revela espfritu pnictico (pl'agmatico), sino una obsesiv(l atencion 
a 10 «pdctico» en cl sentido gricgo (0 kantiano) del tcrmlno. 

En cuanto a la «Elsiea», cn Seneca cl mismo extrCl110 pdnll1do 
de Ia 1'a7.011 pnktica se combina con una falta de clogmatismo mayor 
y mucho mils opemnte que en Marco Aurelio. La recta concllleta no 
puecle remltal' del conoeimiento de In «verdaclera estructura» de 1a 
l'ealidad, porque esta no es una evidenda y aqllclla S1. Orm cosa es 
que In eonviecion moral busquc ClpO)'O en las ideas metafisicns. En 
COl1so/acion it Helvitl (y ou'os lugal'es) se enumel'an metaffsicas 
discordes: «quie11C}uicra que [LIese cl formadar del universa, sea el 
Dios oml1ipotente, sea una raz6n incorpol'ca, 0 cl espiritu divino 
difundido pOl' todo 10 grande y 10 pequeno con una igulll tensi6n, sea 
e1 clestino 0 In serie inmutnble de las causas cohe1'entes entre sf». 
La Ep., 14, que rcitera 1a duda entre cl hado, el gobierno de Dins, 
el imperio del aZar, concluye: 

sect IJerdild Cfwlq1licra de estas cosas 0 10 scan todas, debe!11os filo
sobr: ya 110S atcn los hados con su ley inexorablc, ya este todo 
displlesto en cl universo 1'01' 1a volul1tac! de Dios, ya sea el azar 
qUlen mueva los asuntos humanos, fa f iloso/ftl debe tlllxiliarnos. 
Ella nos cxhortara a obecleccr 11 Dios de bUCI1 grado, a 1a fortuna 
con firmcza; ella te ensefiara a scgl1ir aDios 0 a soportar el aZar. 
No btl)' tlecesiciad ele eJJtl'flr abOI'd en esa disjltltCl ... ahora vudvo 
a cxh~rtmtc :l que 110 dejes qtle mctlgiie a !alJgttidezclI el de 
tu animo. 

ASI no es raro que Seneca, <lunque llene SllS obms de l1l<1tcria1cs 
de 1a escucla en que milita, parc:1.ca a veccs plat6nico, 0 epicureo. 
Propiamente es d espiritu, 110 b doctrina, 10 que Ie distingue.55 

Dilthey puso en Hcdclito y «cl cstoicismo rigul'Oso» cI primer hito 
de 10 que Uamu idca[ismo objctiuo,56 pero a Seneca lc CLJ:.ldl':l 11l1lcho 
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mejor el diltheyano idealismo de fa tibertad. POl' eso tambilfil en fa 
iJtica elifjere profumlamente de los estoicos. Se les sepnro clamoro
samente a proposito de Ia L6gica, no Ie convencieron en In Fisica y 
crey6 segnirles en Ia Eticn, porqne era una rigieltl tiC vitilis sapientia. 
Pero la moral estoica no era solo rigida y viIiI, sino sabre todu 
racioJ7al, «sabidurfa», que para los maestros griegos Y SllS autenticos 
seguidorcs significaba teorizaci6n estrtlctlll"ada de una imagen del 
mundo de ta ella/ derivar Ia «conducta recta». EI buena 10 es pOl'qlle 
hace La clebido, a sea, 10 que su razon Ie dice acomodado al orden 
cosmico; en Seneca, «buena conducta» es 10 que define COil StI ejem
p/o el viI" fortis, mientras que «10 real» es algo a veneer mas bien 
que algo a comprender. «~Para que me haces detencr mds en las 
palabras que en las obms? Enseiiame a scr mas fuerte, mas finne, 
igual en los vaivenes de la fortuna, superior tl ellll» (Ep., 117). EI 
varon fuerre puede mas que las cosas externas (De Prov., II, 1). Lo 
probo Augusto, «vcndedor no 5610 de las gentes extranjeras, sino 
tambicn del dolon:> (Ad Pol., XV, 3), Cesar, que «venda ai dolor 
tan presto como solin veneer a cuanto se Ie opol1ia» (Ad Mar., XIV, 
3) y sobre todo Caton, a quien Seneca pone una y otm vez entre los 
maestros estoicos (pOl' ejemplo, en De Prov., II, 10). 

El ideal moral de Seneca es el vir for/is, no eI .Yelp/ells.57 ASl, opta 
par la libertad 58 aunque vea difkH probarla, y rezuma un selltimieJlto 
tragico (tan opuesto a In serenidacl marcoaureliana) que culmina pre
cisamente wando Imt8 imbuido parece de doctrina estoica.S9 

En Seneca, mas que de base para la etica, C01110 en el estoicismo, 
habria que habbr de foeo originario. Este serfa el sel1/imicl1/o de 
digJlic/cld de ia persona y del podct de la voluntad moral. Un senti
miento tan vivo y, cabrfa decir, visceral que Ie lleva hasta 10 LJue en 
puro estoicismo serb blasfemo (<<si nos llamara ]a natumleza, de ]a 

que recibimos el primer prestamo, Ie diremos: to11111 111i alma l?1ejo)' 

que tt'{ me ta dis!e; no vuelvo Ia espa1da ni me escondo; dispucsto 
tienes por mf, que io quieto (lSt, 10 que me cliste sill )'0 entert/rmc: 
lIevate!o», De tran., XI, 3). As! puede delinir nnda menos que el 
Sumo Bien como «el animo que mira con superiorid(/c! n 10 fortuito, 
contento con Sl1 virtud» (De Vit., IV, 2) Y proponer nI hombre que 
«110 admire sino a sl mismo» (ibid., VIII, 3). En In naturaleza no ve 
la l'az()11 de In vida moral, sino si acaso un ejcmplo ide:,l pm :m subtle
dad e impasibilidad. La /J1I111cmiza, nrribuyendole posibilidades pues
tas prcviamcntc como ideales eticos; y pOl' 10 mismo pucdc hahlnde 
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de tu a tu, como acabamos de vcr en cl escandaloso texto del D,' 
ProtJidentia, e jncluso considerarla tlllt(lgonistrl del «bueno» 0 p,den
que para 1£1 Incha de este. La naturaleza go]pea y hierc inevitable y 
constantemente, pero debemos mantenernos invicros (Nat, Quat's" 
II, 59, 3), Puesto que ?IOS haee suEri!', nuestra ohligacion no es no 
sufrir, sino veneer al slI/rimiento (natl11'al): qn-ecisa Jerramnl' higl'l
mas, no planir» (Ep., 63). «El dolor al perder los nuestros cs natu
ral; (quicn 10 niega, mientras no sea inmoderado?» (J1d. Milr., VJ 1, 
1). «EI mejor medio entre Ia pied ad y Ia razeSn cs .rentir cl d%!' )' 

reprimirlo» (Ad [-let., XVI, 1); «no sentir la propia clesgr:1cia es 
impropio del hombre, no soponarla es impropio del varon» (/1d Pol., 
XVII, 2). Pero, «(es propio de hombre fllene soport,ll' 10 
Ieve?» (Tip., 78,17). «Set' feliz y tecorrer In sin 
mordiscos en el alma es igllorar ta mitad de /(/ ll(ltzmdcza de cos(/s» 
(Dc Prov., IV, 1). De ahi el scntimicnto tnlgkn y In consigna de 
«vcncer el dolor, no cmbaucarlo» (vease nota 'dc nlli que 
escriba a su madre: «perdiste tantos males si no aprcndislc a SCI' 

desgracinda» (Ad Hel., II, 2) y ]a paradoja que gusta de rcircrlll'; 
«te tcngo pOl' llesgraciado puesto que nUl1ca !o fuistc» (Dc Pro!'., 
IV, 3), «tendnls tu bien cuanelo cntiendas que los mii.1' i!lje/iccs SOil 
los felices» (Ep., 124,24). 

POl' 10 demus, el sabio 110 cs una exeepcion, como en Ia SW;l. 

«A nadie Ie taco en suerte nHeer impunementc» (Ad AJar., X V, ·f) y 
«a eualquiera puede aconteccr 10 que oeunc a eualquicr 011'0» (Dc 

trait., XI 8), de modo que «hay que cOl1siclcrar 6ptimo al menos 
malo» (ibul., VII, 5). La dignidad y la posible grandcza del hombre 
radican justamcnte cn que pucde determilUtl'Sc a S1 m1S1110 y mantc
ncr firmc su rutH sil1 c/cjarse veneer: «He aqui un cspeclclcu!o digJlo 
al que mira Dios atento a su obra .,. he aC]ul un digno e111uio de 
Dios, un varol1 faerIe resistiellc/O (Ita 11/ala jor/tlNt/» (De ProIJ.,IT, ~». 
Y esa capacidad pucdc darsc en cualquier hombre. filosofla no 
rechaza a nadic» (Ep., 44, 2). <~A natlie esta vedada i,l virtue!, it lodos 
es accesibIc, a los libres y a los libcrtos y a los csclavos, a los reyes 
y a los destcrtados. No haee aeepcion de familia ni de parrimonio, 
con s(510 el hombre Sf.' C01!te1ltcl» (De ]3ell., III, 18, 2), ,dnduso cI 
criminal Sigllc slendo hombre, y en cunnlo tal digno de rcspcto, pm 
10 que es inhumano echarle a las 11eras» (De 131'(.'11., XIII)."u 

Ningul1 J110ralista chlsico llev6 111:1S lcjos In idea de in 
natl/l'al de lo.l' hombres. ,(-Son csdavos, -Antes bien, 
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-Son esclavos. -Antes bien, eamaradas. -Son esclavos. -Antes 
bien, amigos hUll1ildes ... Las eostllmbres se las da eada uno a S1 mis
mo, d papd soda I 10 da d aeaso .. , Es escIavo, pero quizll libre en 
cuanto al ,111imo» (Ep., 47, 1, 15 Y 17). «Ni llOsatros pociemos man
dar tadas ltls casas 111 es/lm los esc1avos abligadas a obedecer/tlS 
todas» (De Bell., Ill, 2, 3). «Sicrvo 0 libre, (que cambia? Donde
qui era que hay un hombre hay Iugar para el beneflcio» (De Vit., 
XXIV, 3). En consccllcncia, las difercncias dc podcr, riqueza 0 con
did6n social, las sanciones externas, h01101'es 0 castigos, no son pc1'
tinentes para juzgar h calidad humann. «Entre dos hombres buenos 
110 es mejor el 111:15 rico, no lJ1L1S que 5i entre dos con igual cono
cimiento del piJotaje llamases mejor al que tuviem un navlo mas 
grande y hermoso» (Ep., 73, 12). «Acerca del hombre no importa 
saber cmimos cuitivos posea, con cnanto dinero especule, pOl' cwin
tos sea saluda do ... sino cuan buena sea» (Ep., 76, 15). «Dcja a un 
lado 1a riqueza, la casa, In dignidad, si quicres pesarte a ti 111ismo» 
(Ep., 80, 10). «(Quicn hay tan ciego para vcr la verdad que juzgue 
ignominiosa para Caton Ia dobJe rcpulsa en su dcmanda de la ptetura 
y cl consubdo? La ignominia fue para pretura y conslllado, que 
babrf(/11 recibido h01Jor de let persona de Caton» (Ad Hel., XIII, 5). 
Nadic expres6 con tal l'OIundidad cl reS/lelo debido a 1a nuda hllma
nidad: «homo, res sacra bomilli» (Ep., 95, 33); «cntre sus sercs mas 
dcvados 1a naturaleza no ticne de que sc homc m,ls» (De Bel1., VI, 
23, 7). 

Pot liltimo, y sin que para el dcjara de sel' compatible can Ia 
defensa de las patrias particulares,61 Seneca extendio asimismo su 
ptoc1amaci6n dc In radical igualdad humana a 1a superaci6n de esos 
particularismos: <, j qlH;: tidfculas SOl1 las fronteras de los hombres! » 
(Nat. Quaes., I, pre£. 9) y ech6 de menos un tratamiento mas con
creto de Ia idea estoica de derecho natural, que distinguiese entre 
la mas bien mfticn y ucronica refcrenda al «Estado primitivo» y la 
posible validez para el (lctuat «Estado corrompiclo», con una regula
cion de las conductas de toelos los hombres (De Ira, II, 27) (Stampa, 
1950). 

As!, pOl' una ironia mas de la historia, un hombre que 110 parti
cipaba de Ia weltamc!Jawmg estoica, y cuya personal actitnel moral 
dist6 de set ejemplar,62 fue quicn mlls adelante llev6 1a clcfensa de 
Ia digniclad humana y In exigendn eticn de In extensi6n universal, 
en toclos los sentidos del termino, de los derechos del hombre. 
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NOTAS 

L El matell1:itico y geugraro Eratustcl1CS (275·194) fue quiel1 primcro sc 
autodenomin0 para dislinguirse, en cali dad de 10 que hoy llamamos 
cientffieo, de los <di16sofosl>. ]~stos serian, pnra cl y los dermis cientHicos espe
cializados al modo alcjandrino, mnl!Slros de vida moral (Suetonio, De Grllm., 10), 

2. AlH su derrota ,mIl! la liga aquca Ie permitiu compl'Obar que «d sabio 
no vale en principio tambien para cstrategm, (Nestle). 
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3. M,ls tarde, en Roma, C. Blosio, amigo de Tiberio Graco, infiuyo en la 
poHtica de cste (Blosio bab!a sielo disdpulo de Antfpntro de Tarso, el ultimo 
maestro de la Stoa antigun). 

4. Como sabcmos, incluf:m las hcrcneias ellea y di(1h~ctka de Soerntes, 
representadas respectivamente POl' dnkos y meg,hieos. 

5. Diogenes de Bnbilonia deda que el soniclo articulado del Icnguaje 
«brota de 1a faeultacl de pcnsan> (di(//lO/as) y sirve para nombrar las cosas». 

6. Zenon debi6 de sef cl primcro en usat cl termino. Entonces no sign i
ficaba 10 que hoy (16gka formal, cuya conceptuaci6n y desarrollo sedan la gran 
innovacion de Crisipo), sino una difusa filosoffa del lenguaje, una l'eflexion 
te6rica y una serie cle investigaciones que tendrian su origen en su cotejo clel 
griego can eI fenicio materna; y, junto con eso, el tema de la captaeion de Ia 
realiclad que hoy llamamos teoda del conocimiento. 

7. La fonetica, la clarificacion de las formas de flexion nominal y verbal, 
la teoria de los tiempos. En esta distingufa, al modo semita, entre formas indi
cativas de Ia dmnci6n 0 de In perfeccion de la 3cc10n. 

8. Cleantes 1a describi6 como Ia hudlu de lin sello en Ia cera. Crisipo 
objeto que de ese modo las sucesivas bon-arran las anteriorcs, y prcfiri6 hablar 
de una altel'llciou (beteroiosis) operacla en la mente. 

9. E1 termino prolepseis, tomado de Epicuro, parece intl'Oducido en la 
Stoa pOl' Crisipo. Signilica 'anticipacion'. 

10. La parte de Ia «Logica» corrcspondiente a 10 que hoy llamamos as! 
(en Crisipo, el estudio de 10 lekton, 10 significado pOl' ell(5gos, y de las aset'cio
nes susceptibles de verdad 0 falsedad) importa menos para 10 que ahora nos 
ocupa. 

Quien desee mayor informacion sobre el tema puede consul tar H. Mates, 
Stoic Logic, Berkeley Univ., Los Angeles, 1953; W. y M. Kneale, Development 
0/ Logic, cap. 3.°, Oxford Clarendon Press, 1962, pp. 113-176; M. Mignucci, 
Ii signijic£ltio della [ogica stoica, Patron, Bolonia, 1965. 

11. El detalle de la aplicaci6n de esas ideas bllsicas al conocimiento cien
tifico de Ia naturuleza, aparte de los inevitables excesos especulativos y 1a super
ficialidad y escasa elaboracion de los datos a disposicion de uquellos pensadores, 
puede omitirse en .un resumen de sus ideas etico-poHticas. Quien desee ampJiar 
eI conocimiento de Ia jl.sica esto1ca (en cl senticlo actual del termino) a III luz 
de criterios dentfl.i.cos 0 de historia de la ciencia, puede eonsultar con provecho 
Sambursky, 1970. Para nosotr05, aqu! cl mayor interes conesponde, con 10 ya 
dicho, al tratamiento de las dil.i.cultades con que tropez6 1a idea de la mciol1{l
lidad teleol6gica de Ia naturaleza. 

12. «Podemos suponer que los monstruos son fracasos analogos de fina
lidad en 1a naturalezm> (Phys., 199, b2). 

13. Para ello distingui6 entre causas determinantes 0 principales y causas 
condicionadas (contribuyentes, cooperadoras, tldjtlvtllJtes) (Crisipo, frag. 974). 

14. Un episodio importante fue el descubrimiento de la exotica filosofia 
india encarnacla en los gimnoso/ist(ls (<<sabios desnudos») en los que Onesicrito, 
historiador de Alejandro, vio una capaciclad de ascesis y ausenda de necesi
dades superior a la de los dnicos. Los gimnosol.i.stas impresionaron igualmente 
II Pinon, el primer esccptico, pal'tfcipe tambicn en la cxpedici6n de Alejandro 
a Oriente. 
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15. La historia nos informa de como t:stos van siencIo cada vez menos, 
mientras lIumentan los que ncccsitan Ie en algun salvHico, mitagroso 
o extatico, que solicitara mas III esp(!rtIll:W 'I"e .1"11 com prel1SirJiI r([ciol/al. 

16. Los cSlolcos hab!nn de oilcciosis, 'conciliacion', «amistad consigo mi5-
1110», es elecir, con b propia n;lturaleza de SCI' racion:!l, a la que aeomp:!na c1 
sentido ctieo de la responsabilidad, que brota en c1 hombre al salir de la 
infancia. 

17. Zenon las n:duda a culllro fundamcntalcs: placer, eoneupiscencill (Iu
juria 0 codicia), ansiedad y mieclo. 

18. La rigida exigencia de Zenon sed<l discutida y reducida en b escuda, 
como veremos. Su discusion, junto con la revision de b teorb de los ai/;,ipbora, 
llevo hasta admitir una <{buena vida» (cupa/bcia) con disfrute de afectos «no
bles». Zenon erda adecuado a nuestra naturalcza cl deber de racionalidad es
tricta, pero aceptaba que solo cl sabio Iogra supcmr las pasiones. nl mismo, 
rico e inlluyenle, se mantuvo fie! a Sll docl1:ina hasta e! PU!1tO de qm: su asce
tismo Ie valio las burbs de Ia comedia (Nestle, 1961, XV 1I). 

19. Tambien aqlll Ia doctrina es una, mas hay diferencias de enLIsts, 
Zenon destacaba como fuente de toela virllld la [lbrollt'sis 0 'meditacion', Clean
les Ia 'forta!cza' (!eratos), Cr15ipo la sabidurfa entendkb como 'ciencia' (sopblil). 

20. Al final del periodo, cuando In hostiiidad ai matrimonio amenaz.lba 
el futuro de la poblaciun, Alldpatro cscribio un Vel lIlatrimonio que prescntaba 
la fonnacion de familia como una de Ia naturaleza. 

21. Ret:ucrdese Ja rdorma de Clcoll1t:!1cS (vcase 1.1). 
22. Ya estaba en germen en los desde supnestos illdividualistas. 

Zenon (Det Est ado) escribio: (,No deberfam05 creer en estados 0 poblaciolles 
divididas, cada una con su derecho, sino que todo hombre es nuestro compa
triota y concludadano. Dcbcda haber sl)lo una forma de vida y un orden esta
tal, como un rebafio se crla segem una misma ley». Cri51po vda en los estados 
particulares aberraciom:s del estado universal exigido pOl' la naluraleza. VCHse 
Nestle, 1961, XVII. 

23. Taciano, AdI). grace., 3. Vcase t!llubicn Hipolito, Pbil., 1. 
24. No obstante, los estoicos, aunque a nivd r(lclonal, criticaron las creen

cias tradicionales, dcfendieron mas que se opusieron it Ia existencia de Ia reli
gion popular, en 1a que vdan un apoyo a la moral del hombre COll1lm. Para 
compatibilizar esa actitud con las te6ricas buscaron en principio 
explicaciones alegoricas racionalizatioras de los mitos 0 ril05 tradkionaies, al 
modo de Heradito. Panecio se aparto de esa Hnea explicativa. (Dc Ia justifi
cacion estaka de la m:lntica nos ocuparcl11os cn 2.3.) 

25. Polibio de Megalopolis (201-120), educado desde nifio en ambientc 
politico, como hijo del estratcga Licorlus, fue llcvado aRoma tras la derrotn 
de Pidna entre los mil rehencs tomados pOl' los romanos. Alli fue pedagogo de 
los hijos del vencedor, Paulo Emilio. Et segundo de cstos, Escipion Emiliano, 
se h120 511 apasionado admirador. Polibio Ie acompaiitl en la III gnelT,! PUnIC!, 
ante las minas £Ie Cutago y en las de Numancia (133). Como Tuddidcs, escrt
b16 una h1510ria para estadistas, construicla con los becbos y orientacla a la bus
qucda de sus callsax pollticas. Bonos de vel' las ideas contenidas en ella, muy 
alines a las de l'anecio. 

Para textos de Polibio, vcase T. V. Smith (cd.), 1956. 
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26. Pol., VI, 4, 10, 11. La tesis sc l'cficrc al an:'ilisis platon1co del «cicio 
de lus COllstltuClOI1I.!S» (i<ep., lib. V 111). Veas<.: VOll Fritz, 1~54. 

27. «Los roll111110S han sometiJo 110 solo partes dispersas, sino Ia tierra 
entera, loJa la OikolllllUIJe» (Pol., 1, .3, 4). 

28. Tambicn aquf PoEbio coincide con Panecio. Hablando del rudo cank
tel' de los arcadios 10 explica pOl' el ambiente ingrato y fda, y generaliza: 
«Adaplarsc al ambiente es Icy natural para cl hombre. Esta y no otm es In 
causa de las difcrcncias mas importantes enlr<.: pucblos ... en caraeler, figura, 
color y la mayoff:l de llucstras activldadcs» (IV, 21). 

29. Sencca fecuerda que cl termino procede de Demoerito. 10 haee al 
justifiearsc por introducir cl mismo cl termino latina trallquittiias, <wee enim 
imitari et Iraus/ern verba tid illortlll1 formalll lIecese est» (De fran., II, 3). 

30. Como en Platon, son cuatro vU'tudes, y llevan nombres que tambiell 
Platun utiliza; pew ell Panecio la {{justlcim> no es la virtud total (csta seda 
m,is bien 1:1 supbrosS'J1e, que corresponde ai impulso hacia Ia a1'm0l11:1 interlhl), 
sino fa virtud social, mas cerca en C5tO del semido que Ie dio Aristoteles. 

31. Su disdpulo Hccatun cIedico un De los debcres a Q. Aelius, UI1 sobrino 
de Escipion que fue tribll1Jt1s plebis. El libro establecia como cnterio moral de 
1a conduct a no eI exito, Sll10 el car:kter. 

32. «Metodo hisrorico para dderminar 1a esenda de la filosof1:l», en 
\YJ, Dihhey, Teoria de It! concepcion del mUlIdo, FCE, Mexico, 1945. 

33. Sambursky, 1970, cap_ 3. Tras rcferirsc a la tendencia de los antiguos 
a1 enfoque antropomurfieo de los problemas HS1cOS (opucsto a Ia tendenda 
modern a a considerar Ja vida <{Un capitulo de 1a fisica a de la 'IUImical», habIa 
de que {Wl1 Ia naturalcza inorgal1lca asimismo c: becbo de ob),lI), jlllJtOS aumenta 
la fULrza del lOdo» en mayor proporcion que la que corresponderia a la suma 
lineal de las unidacit:s componentes; y, ell la subsiguiente apreciacion positiva 
de ddefminadas ideas ffsicas de Juan Filoponos, afiade: «la influencia de Ius 
ideas estoicas acerca de la rehlcioll del todo COIl sus partes se advierte dara
mente ell el ejemplo de Ia asodacion de hombres que arrastran una barca "a 1a 
sirga" ... Lus cstoicus ddinian wda una jerarqula de estructllras que empezaba 
en cI extremo inferior pOl' una simple aglomeracion de il1dividuos y se elevaba 
hasta Ia estructura del organismo en que cada parte solo cxiste en constante 
interaccion con el todo. Esta, cuando se la cUllsidera un organismo, es lUllS que 
una simple adidon de sus partes; [como] el sustantivo y sus diferentcs letras 
y silabas, que solo adquieren sentido senulntico ell el contexte de toda 1a 
palabra . ., A quiencs arrastran "a la sirga" la tinalidad comlm y convergentc 
lcs une en un todo org;\nico mas poc/craso que Ia suma de las fuerzas de todos 
los que arrastnm il1JiVldualmenle». 

34. «Considerar esw; Cll;\! es la n:lturaleza del LOdo y cu.il Ia mfa, 
cum a soy IJarte del todo» (Pens., 11, 9). «La mzon por la cLlal somas seres 
racionalcs nos es COll1UI1 ... slcndo asi, somas parte de un Cllerpo comunitariol> 
(ibid., IV, 4). «Lo prmcipal en la constitudun humanH es su caracter solidarlo» 
(VII, 55). "No puccio indignarmc con mis parientcs [los clem,ls seres humanos] 
pues estamos hechos para coopcrar, como los pies, las manos, las pupilas, las 
dos hiIel'lls de dientes» (II, 1). <{,Que es, pucs, 10 que ha de preocuparnos? 
Solo una COSll; pensamiento Justo y acciom:s para 1a comunidad» (IV, .3.3). 

35. Par testimonio del prupio Ciceroll (De o//., I, 58) sabemos no ob,-
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tante que PanecIo se interes6 poco pOl' la familia, U la que s610 tnngcncialment'c 
se refiri6 en sus ohms. 

36. Pnnccio dchi6 de submyar con energin 1a impowlOciu de la per~;ona· 
Iidnd polfticn rectom. Una vcz m,ls, In encontrnmos iguillmentc en Polibio. 
Vcase «Ln historiogmffa», en Nestle, 1961. 

37. Fue una fllltoridad en filosoH,\ de 1.1 matem~tic:.1. Proclo (ComclltrlrioJ 
a Etlclides) Ie cita a mcnudo, en materias como el concepto de temema 0 los 
tcorcmas de existencia. 

38. En especIal, de h cultma. Par otTa parte, cIerta inclinaci6n a 10 mi5-
tetioso y mist-ico, que suele atTibuirse a su odgen oriental, extendi6 SI1 inter'::s 
hacia algo asf como 10 que los modemos l1an Ibmndo cicl1cias oct/It as. As! 
nyud6 nl sincretismo Orient'e-Occidente propio de su epoca c, inesperadamente, 
a la yn pr6xima victoria de Ia mfsticn. 

39. GeograHa e histeria qncdaron vincnladas scgun sugerencias de Panedo 
(la influencia del clima en 1a natUl'aleza y vida de las naciones). Las ideas de 
Posidonio sobre la tierra y los mares Ie hideron creer posible akanzar b Inelin 
navegnndo haeia cl oeste y flleron scguramcnre h hase de h profcd:1 del desen
hrimiento de Amel'icn que se nel'edita a Seneca. 

40. Cf. la idea cstoica del «tOdOl' consideradn en 2.2 (vease nota 33). 
41. Dicearco f11e un :1l'istotelico siciliano qnc dio linn interpretaci()n rneio

nalista nI mito de b cd ad de oro: la epoen primitiva pnrcda feliz sencilhul1cnte 
pOl'que, en allsencia de la cuIlma, ir;nomhn los males propios de esta, ('n espe· 
cial b lueha POl' In pl'opicdad (Nestle, 1961, J.-'VII). 

42. Seneca disicnte en csto del viejo maestro. Vease 2.4.3. 
43. Gp. cit., «Los pueblos del Meditcrl'flnco», en Historitt CI'ollltiutl de 

las tJisiolles de la tlida :1' del !lilli/do. 
44. Ciceron se consideraha mas bien Meaclemico», en el sentido 

del p/'Obabilisllto de Ia II (0 «Nueva») Academia. Hoy se Ie conecptun en gene
ral como edectico. En todo caso, es includahle 311 impOl'tnncta pam Ja histol'ia 
del estoicismo, seg(in hemos podido vcr arnplinmente en 2.2, tnnto pm h difu
si6n en su tiempo y conservaci6n pnra In posteridad de las ideas de Panecio. 
cuanta POl' su propio desarrollo de b llocicln, origin aria mente esroica, del del'e
cho de gentes, La perspectivn moraT-p;;ico16gica del pensnmiento polftico CMS1cO 
suele nhordarsc precisnmenle a partir de los escrll05 de Cicer6n. ASl, en el 
volumen I de Rohert D, Cumming, Hllmllll Nil/fire (llId History, University 
of ChicnAo Press, 1969. 

45. 
Tectum 
lejos. 

Lo propimnente estoico sed Ia teoriznci6n de esc ideal medinnte un,l 
del estoicismo gricgo en clave vo1itiva. Seneca, COlnO veremos, it':! Imls 

46. Todos podcl11oS eslar muy condicionados pm t()picos originndos en 
Hegel, MOl11msen )' Dilthey. Como otr05 tnuchos t6picos, en especial 5i posecn 
orfgcnes tan plausible;;, estos no carecen de base; pero tampoco de problemas 
para los amigos de caractcrizaciones historicas simplisrns. 

47. Fuc destcrmdo pOl' su oposicion a Ncron y luego tnmbien per Vespa
sinno, seguramente a cansa de las ideas pacifistns de que hal)lamos en eI texto. 

48. «UVlt verde, Ilva madura, Ilva pasacb; todo se transformn, no para 
u 10 que no C5, sino pnm pasar a 10 qlle ahora no cs» (Dirli., III, 
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ordeno verano e invierno, fccundidad y csterilidad, virtud Y VICIO Y toc1as las 
oposicioncs como esns para b armonia del todo» (ibid., I, 12, 16). 

49. Pens., VII, 64 y IX, 41. TIl hecho es m,ls que ins6lito. Con b sola 
excepdon, espernblc y mlly distinta, de Senec:1, los cstoicos, de Cleantes a 
Posidonio, se cnsanaron en In doctrinn rival 0 en Ia persona de sus represen· 
tames, cuando no en ambus cosas. Inclllso Epicteto, en cnyo tiempo b pole. 
mica habfa hajado de tono, sigue inflexible y violento en fiU condena del epieu. 
rcfsmo (exprcsamente, en Diat., I, 23 y II, 20). 

50. Su obm (T{I ets IJeatttcJJl, «10 dirigido a sf mismo;» suele traducirse 
pOl' Pe1Jsamiefltos 0 Soliloqtdos. Pue escrita durante Ia campana contra los 
quades. 

51. Sobre todo en Sll aspecto formal. En Ja noseoJogfa Marco Aurelio 
mantiene el sensualismo de la escuela, y la «representacion cataleptic[J) como 
criterio de verdad. Vease 1.2.2. Del propio Marco Aurelio, Pens., IV, 22; VII, 
54; IX, 6. 

52. Marco Aurelio juega con la diferencia que en gdego tienen bs do; 
paInbras subrayacbs, respectivamcnte melos y meros. 

53. Violando 1a «disciplina de partido» (hmitis 17ostris, De Vit., 1), 
Seneca cor0l111 muchas de SllS Episto/as con 10 que llama «c1ichos egregios de 
Epicuro» (Ep., 21, 9). Vease nota 49. 

54. Suelo insistir en que en la copiosa produccion de Seneca no hay un 
solo tratado de «Logic;!» y 51, en cambio, mllchas tragedias. EI heroe ell tarIJa 
cot! el destino es adem,ls imagen habitual en sus obms moralcs «(cl unico 
espechlculo digno de un dios», 10 llama en su De Pl'OlJidel1tia). 

55. Tampoco se trata de eclecticismo. Po cos antares tienen Ia cobel'et1cia 
il1lewa de Seneca, pOl' mucha incohercncia 16gica que Ilaya en los textos de estr:. 

56. Op. cit., «Los tipos de concepcion del mundo». 
57. «La virtue! sin adversario langnidecc» (De Prov., II, 4). «Atravesaste 

In vida sin adversario; nadie, ni til mismo, sahe 10 que puecles» (ibid., IV, 3). 
«No me indigna que Ja virtue! sea puesta detnls del placer, sino que se les 
compare. La virtud clesprecia a ese ... ajemillat/o bien» (De Ben., IV, 2, 4). 
«La virtud es algo elevado, excelso, regio, invicto e infatigable; el placer, aJgo 
mezquino, servil, dcbil, flojo ... casi siempre escondido, blando, sin vigor, p,i
lido 0 cubierto de afeites» (De Vit., VII, 3), «su seguidor pareee afeminado, 
quebmntado, menos hombre» (ibid., XIII, 4). «Enfureccrse en 1a ira es tllt/;e. 
rib> (De Clem., I, 5, 5). «(Que hay tan bajo y mujeril como dejnrsc consumir 
POl' el dolor?» (Ad Pol., VI, 2). 

Claro est,l que eso es compatible con el rncionnJismo, sin 10 cual Seneca no 
habtla podido proclamarse estoico. TIl dominio de sf mismo s610 es posible POl' 

imperativo de 1a raz6n. POl' eso no se da en 1a loeura ni en Ia embriaguez 
(Ep., 83). 

58. No en el senticlo estoico prespinoziano, sino en cl de fiber/ad de 
acdon: «Me ha saIvudo 1a vida y 1a Hbel"tad, mas importante que 1a vida, (como 
podda agradecersclo suficientemente?» (De Ben., II, 35, 3). «Pam que sepas 
que 1a 1ra tiene en 51 alga de noble, repara en que son libres los pueblos m.ls 
imcundos» (De Ira, II, 15, 1). Cuando esa libcrtad cs impcdicla qneda cl ca· 
mino del suicidio, que Seneca abba en Caton (De ProIJ., II, 10) y en oUos; 
«cDebere pcnsar que In fortuna 10 pllede todo en cl que vive, en vez de pcnsar 
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que naLla pucdc en quien sabe morir?» 70, 7). «La CorInna teme a los 
{uertes y acosa 11 los cobardcs» es un verso de Mccil'{!, pew figurar en 
cualquicra de las obras morales de Sll autor. 

59. «Actuen otros blnnda y aCll'iciat!oramente, yo he decidido Iuchar con 
tus penas) (Ad Ar"r., 1,5). "Veneer tLl dolor, 110 cmbaucarlo» (Ad FIet., IV, 1). 
Mi sabio, dice Seneca, «glente los males y los vence», a difercnda del esto!co, 
que <<ni los siente siqnicra» (Ep., 9, 1 Y 3). Hay que luchar, y no importll que 
la victoria, como cJtllriO de sa[v(/ciull, sea ina1canzabJe, pues [II victoria cst,! ell la 
ltleba misllw. «Nos faltnriin las lligrimas antes que los l1lotivos de dcrramarlas» 
(Ad Pol., IV, 2), pew el bllell lucbador «5i htl caido, luella de rodillas» 
Prot)., TT, 6): «si c"yo siellllo grande, como grande yacc» (!ld Hel., XIII, 8). 

Unos capitulos de Nat. QIItICS. (II, 35 y 55.) sc ocnpan de la libert,tel a 
partir de la ddinici6n de Fafllm (HcilllrlrlllCIle), «necesidad de toclas his cosas 
y acciones, que ninguna [ucrza puccle rom\ll:r». SigllC b habitual dialzOctica de 
la teodicea: cierlas moas qlJ(.:d'lwn StlSPCII.\'(/S «de modo que puedan scr llevadas 
a buena parte si se in"oca cl favor de los dioses, 10 eual no cs contra el hado, 
sino que est:l comprendido cn estel>. Pero entollees, cl qllc SC illVOqllC 0 110 

tambicn scra fIt'ceIdrio. Al parecel' aSI indllClihle h conch'sion de qtle «nada 
qllccla a nuestra voluntat!», Seneca a/irlllil sill II/(IS 1,1 tiber/fit!. 

60. Sencca manifesto aborrecer la idea de ejercer la funcion de jucz, «vcstir 
la pcrvcrsa toga tiel magistradm) (De Clcm., I, 5). 

61. «No hablo de esa filoso[fa que pone al ciudadano fuera de b pard:!» 
(Ep., 95), «Si ttlguien me aYllt!nse a m! pew movicse armas contra mi patria, 
perderf!l totios SlIS merilns y cI agradecimicnto se volveria delilO» (De Ben., 
VII, 19, 9), En todD caso, sea el que sea cl radio de la comunidad. «para cl 
hombre cHerda las casas publicas ticnen m;ls fuer"a que las privatlas» Clcm., 
I, 4). 

62. Sobre tmlo 5i se Ie ve en perspectiva estoica; no tanto si se emple:m 
StlS pmpios criWrlos. Cuando hacia uso de ColOS no prcdicaba \a a/;slcllci611 de 
riquezas, pbcer 0 dignidades, sino la 110 Sfllllisi<i11 a las mismas, 0, mejol', Jfl 

domillio: «sepamos que los bienes son esciavos nUestros) (Ep., 74, 17), «no 
niego que haya que ser indulgente [con el cucrpo], niego que se Ie deba ser
vir» (Ep., 14, 1); «tcndremos el placer, pew seremos sus duefios Y modera
dores», «quienes se Ie entregan... pierdcn Ia virtud Y no ticncn ci placer, 
sino cI placer a e1Ios) (De Vii., XIV, 1). «En fin, las riql1cr:as son mias, tu 
eres de las riqncz:15}} (ibid., XXII, 5), 

POl' olra parte, <.:ll cuanto a Sll labor de gohcrnante (para CllyO juicio dCla
lIado no es cst<: cl lllomento) canviellc recOl'dnr que POl' provklcnda 51.1Yl! 
prohibicron las muertes cn los juegos de gladiadorcs, Y Cllle Trajl1l10 lIamo a los 
cinco afios de gohicmo cfcctivo de Seneca «los mus llforttlnados de Ja mOHar
qllfa». 



MANUEL fERNANDEZ-GALIANO 

EPICURO Y SU JARDIN 

Plat6n l11uete en plena activiclncl cl 348 a.c.; Epicllw, hijo de 
Neocles y Querestrara (Diog. Lacrc., X, 1 ),* atenicnse tambicn (del 
demo de Gargeto y tribll de los Filaidas), pew nacido en S[lmOS, 

don de Sll padre (que vivi6 hasta In madl11'ez del fil6sofo como para 
ayudarIe econ6micnmente, scgun sc mostnmi) era clemco 0 colono 
de In isla avasallada cl 352 H.C. Y probablemente maestro de esclJcla, 
viene a estc mundo sicte anos despucs, el 341 a.e. (14; e1 dla era 
el 7 de Gamclion, a primcros de febrero). Tras In posible frecuen
tacton en de 1<1:; aulas del atomista Nausifanes y el pertodo de 
debfa, aproximaciamcnre entre el 323 Y el 321 a.e., 1a expulsion 
de los citados colonizadorcs pOl' las mismas fechas (I), una estancia 
en In minorasiatica Colofon (tal vcz entre 321 y 311 a.c.) y otra 
scmejl111 te en las tnmbien ana tolieas (15) Mi tilcne (quizil 311-
309 a.c.) y Limpsnco, regresa a Arenas eI 307 0 306 a.c., a los 
34 anos (2), para no abandonar ya jamas, excepto en breves au sen
cias (10), 1a antano gloriosa ciudad que iba a cortesponder a su 
fic1eIidad y sus meritos (9) can estatuas de bronce y otros honorcs. 
Y que la posteridad no Ie olvido 10 demuestra, entre tantos datos 
como aduciremos, cl no sensacionaI epigrnma que Ie dec1ic6 en el 
siglo III d.C. Areneo de Nallcratis y que recoge D. 1. Page, Furtber 
Greek Epigrams, Cambridge, 1981, p. 110: 

« jHombres, poncis vuestro afan en 10 vano y el lucro / Y SOlS 

insnciables de gl1crras y querellns! / Entre confines al oro 

* En 10 stlccsivo dl1fCmOS LIS dtas de dicho libra solamcntc con indicn
cion del parrafo. 
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la naturHlez[l / pl1S0, mmque infinitos juzgucn los necios. / Esto 
el hijo sagaz de Ncoc1es oy(iJo n Ins Musas /0 tal vez a los ITlj)odcs 
sagrndos de Pito.» 

En esa cinctlemena escnSH de del 348 al 306 a.c., In sitl1~\-
cion hn cnmbiado radicalmente en Grecia. El filosofo de 1a Academhl 
contempla un siglo rclatival11cntc anot\ino en que, dc~pues del desas
tre ame Espana del 404 n.c., Arenas tocbvln abrigabl i1usiones 
imperinles Y SllS ciuclndnnos, con idenlistas como Demostcnes a] fren
te de elIas, se defencHan como pod fan contra 1a Hmennza macedonia 
y sofiaban aun con una hegemon fa parecida a ]a oUos ticrnpos: 
pero a fines del siglo IV a.c. los sucesos se hahian ido c1csarrollando 
a un ritmo estremecedor. 

Despues de Querone,l (338 a.c.) se stlccdieron 1a entrada en 
eseena del genial Alejandro como sueesor de su no menos inteligentc 
padre Filipo U% n.c.); las incrcibles camlJnfins I~n 1a Helmle Y 
Oriente hasta Ia il1l1ertc del conquistador el 323 a.c.; las guenas 
ineesantes eon apnricion de figurHS inql1ietantemcnte «modernas», 
pl'agmftticas, prepotentes y cosmopolitns como AgHtoc1es en Sicilia 0 

Demetrio Poli01'cetes y Pirro en torna al Egeo. Son los diffciles 
tiempos a que aInde Lacrcio (10) como enITlnl'Gldores de 1a llcgacla 
de Epicuro, que coincidi6 con 1<1 expulsion en Arenas de Demetrio 
el Fa1ereo pOl' el Polioreetes; Jas hostilidades entre Casanc1ro, Lisi
maco y cI mlsmo con su padre Antfgono; cl absurdo decreto de 
SOfoc1es contra los fiJ6sofos que origin\) el exilio de Teofrasto y, pm 
ejemplo, los desmanes de aquel sobrino de Demostcnes llamado Dc-
1110ca1'e5. Pero 011:OS problemas y ealamidades no menores iban a 
surgir en b ciudad eJ 28.5 y 284 a.c. como consecllcncia del segundo 
nsedio puesto a ella pOl' el Poliorcetes y Ia caleb del tirano Lacares. 

EI easo es que los viejos horizontes se han ido ampliando inmen
samente. Est,] naciendo la nueva concepcion del 111undo como esce
nario de un,l ingente comunion -0 revoltijo, 0 hcrvieleto- de hom
bres y ciudades, entre las que la capital del Atiea ya no cs mus que 
una cualquiem. Solo diez l11Stros han bastaclo para que caigan con 
estrepito 1a legendaria monarqula pel'sa, 1a ferrea oligarqula 
monia y 1a que fuc poderosa confederacion impregnac1a pOl' los SCI1-
timientos democl'llticos de Atenas. Ya no hay consejos ni asambleas, 
cxcepto en forma inopcrantc y sumisa aI triunfador: estos desorien
tados grupos humanos, pOl' atm parte cad a vez mas prospcros en 
funcion de la rcvolucion (co11omic[1 tnlfda por la ampliacil111 til: 
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mercados, ven pusar su c,lbezu las incomprcnsihlcs gcstas y 
disensiones de los c,mclilIos cada momcnto. 

EI tamhh6n nuevo hombre panhc1cnico ticndc, piles, crcciente
mente a re£ugiarse en S1 mismo y en c1 pequeno gt'UpO de su familia 
o minuscula comunidad; y, en vistn de que las grnndes ideas han 
fracasado y de que las ambidosas, pem ahora inaplicablcs concepdo
nes filosoficas, de Platon y Aristotcles se estan fosilizando en 1a 
escolarizada rntina de Ia Academia y el Peripato, la impenitente 
csperanza humanu abl'e un resquicio a novedosas filosoflas que atien· 
den a 10 que ya se ve que vcrdadcramente importa, In persona, 
sometida al imprevisibJe vaivcn de Ia buena 0 mala suerte Y Hnsiosa 
por extraer al 111enos a esta efimera vida la mayor satisfacdon 0 ]a 

mayot felicidad posible. 
Ya en vida de Alejandro, el cinico Diogencs, que iba a morir, 

como pOl' cierto Arlstotcles y Demostenes, casi a In vez que el, bUSCI 
el bicnesrar del hombre en 1a acomodnci6n a la l1atumleza y a 1a 
razon, el desprecio iconoclasta de riquezas y han ores y ]a auulrquica 
y drastica rcclucci6n de necesidades; un rincon para meditar a dol" 
mitar al sol, eso es 10 unico que en In conocida -y falsa- !Inccdota 
(D.L., VI, 38) pidc el sinopco al todof1odcroso rcy haciendole pcn
sar (VI, 32) que vel'dadel'amente set Diogenes es cnsi tan impor
tante como ser Alejandro. 

Un os cuatenta anos antes, hacia cl 365 a.c., habia nacido el 
esceptico Pinon, del cuaI (pOl' ejemplo, en Aristoclcs l'ccogido pOl' 
la Prctep. ev. de Eusebio, 758c-d) se nos transmite un l'esumen de 
su desengafiada actitLlcl frente al munclo: las cosns son indiscerni. 
bIes, inconmensurabJes c indeterminables sin que, pOl' tanto, sea 
verdac1era nl falsa ninguna percepdon ni In expresi<:;n de ningun 
juicio. Quien acierte a inhibirse clebidamente ante ttll aporfn llegad 
a ser dueno de la codiciada atal'axin 0 impcrturbabilidacl, un verse 
librc de preOCl1pnc10nes e inquietudes no muy Jistinto del incloIentc 
guietismo ptedicado (D.L., VI, 29) pOl' Di6genes eI dnico: «Alclbaba 
a los que se van a casar y no se casan y a los que van a navegar y no 
nnvegan y a los que vnn a intervenir en po1iticn y no 10 hacen y a 
los que van a procteal' y no procrean y a los que se prepnran para 
convlvil' can los procel'es y no se acetcan H elIos». 

Los estoicos, esforzados depuradores de los extremismos cfnicos, 
se mostraban mucho mas COl1stl'Uctivos en cuamo a In cl'eacion de 
un sistema filos6fico coherente que ibn Iuego a ejercer gran influcn-
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CIa en Rama y en el ideario de 1a Patrlstica CrJStI,tl1,L Intima 
rebci6n entre hombre y cosmos; e1 prcclominio de una raZ()!1 divina 
(l(5gos) rdlejada en el discernimiento y cl h,lbl:1 humanos; la bella, 
51 innlcanzHblc, cstampa del sabio en annOl1fa con la n,l(tmtlez;l; III 
perfectibilidnd de In persona pOl' las vIas del estudio y d sncrificio, 
torln ello cOl1stituyo un intel1to hel'1110S0, pew 1l1:lS cncaminado n 
mejomr ai hombre y a otmgarIe In Intima satisfacci6n de 10 hien 
hecho que a endcrczal' 1m l11undo que giraba ya f\Jera del alc:tnce 
de los simples ciudactanos. 

Y ahora, Epicuro. Su tmta111icnto bajo el dLlIno de Di6gelles 
Laercio debe sin duda sel' l11anejado con prccauci6n, \1UCS ('sle bio
grafo sucIe mezdar elogios y enfoques POSifivos de vidas y docITin~ls 
con muItifol'mes acarreos de malevolas notidas y chisrnorreos sohrc 
sus biogJ'afiados; pCl'O tampoco ese material adverso resulta inul i1. 

As!, con respeeto 11 nuestro samio, Diogenes nns ofrece crfti~ 
cas (2) de Timon de Fliul1te, olTO csceptico, con un {eo juego de 
palabt'as (bystl1/os significa «cl ultimo», pero evoca n hys, 'ccrelo" en 
cl mismo sentido en qne Horacio, Epis!., I, 16, ibn ,) fmmulnr 
su famoso EpiclIri de .C.J'CRC pOrC1l11l que [Olllt) dcmasi;ldo en serio 

De vi/if bea/a, XII, 4, d. ]uego Clemente, Stroll1., n, 
21; kY11ftltos, 'el m:ls perro', nos recl1erda ai animal de los 
dnicos) y una serie de hiperbolicns alusioncs a In incontincncia gas
tronomica del ll1aestl'O, que se vela obligado a vomitar dos vcces al 
dia (6) 0 gastHba en alimentos la exorbitante em! iclad de IIn;\ min:! 
cotidiana (7); pero 110 nos faltan otros leslimonios que afirmcn 10 
contrnrio, como los que 11ablan de su regimen a base de ngull 0, lOtIo 
10 m1s, una espoddica copa de vi no 110)0 (l1) y pall con un cacho 

qucso (11) par<1 Ins gmndes ocasiones, 0 Ia carta de Seneca (E pis!. 
Luc., XVIII, 9) en que Epicuro sc jacta de podcrsc l1lal1lenel' 
menos de 10 presupuestado pOI' Metrodoro de Llmpsaco, 
suyo mlly constante, segun sc dira, pew no rotlo 10 frugal que 
pl'eciso. 

Fuere ellal Eucre Sll regimen dictetico, son ya lin lopico 
medades de quicn ni siquicra necesita sel' nombrado pOl' Persio (Slit., 

III, 83) cl1ando habla de los tlctcris ... sill/mid: Metrodo!'o 
mismo (24) un libro Sobre fa mala s(dl/{/ n/)jctll'o, al que 
hacen sufrir los cilculos renaics que finalmcnte lc llev,tr;\n a Ia mucr· 
te (15) tras penosa agonfa de dos scman"s. Pem OWl co1ccci6n de 
textos atcstigua su tranquilidad y nun buen humor en Ian 
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trances: la carta (5) con bromas sobre su neccsidad de trasIadarse 
trikylistos, impulsaclo pOl' las tres l'l1cdas de su {amosa silla fabricada 
ad boc (en 7 se que cstuvo muchos anos reducic10 a su litera); 
la celebcrrima y eSCI'ira (22) pam Idomeneo (<<en e3te ella feliz y a la 
vez lJItimo de mi vida te escribo ... no cesan los fuertes padecimien
tos de Ia estt'anguria y ]a c1isenterfa, pera mi alma ante e110s 
gozando con el l'ecuerdo de nuestrns pnsndas conversaciones»); In 
escueta y bella forma en que Hermipo (15-16) describe Stl l1111erte 
(<<sc meti6 en una banera brondnea con agl1l1 caliente, pidi6 algo 
de vino puro, se 10 fue bebiendo a sorbos y, despucs de pedir a SllS 

amigos que se acordaran de sus doctrinas, expir6»), parafraseada epl
gramaticamente (16, Allth. Pal., VII, 106) par Di6genes Lacl'cio 
(<<Adi6s, recordad 111i ensenanza: tal fue 10 que clijo / a punto de 
111mi!' Epicuro a los suyos; / y en la tibia bafietn gusto aI 111ismo 
tiempo del vlno / pura y de In frinldad del Hades en que entraba»). 

Si a esto se anaden ins disposicioncs cOl'diales y previsoras (J 6-21) 
de su testamento (conservese intacto cI jardin, sigan las enscfianZHS 
con Hermarco como escolal'ca, pase a cstc mi biblioteca, rcpartnnse 
los amigos mi dinero, libcresc a los fieles slervos, celebrense l'itos 
funebre5 en memoria de los ml05 y cada afio eJ dla de mi clll11plcanos, 
atiendase a las nccesidades de los hijos de los difuntos Metradol'o, 
acerca de cllya prole se insiste en la mendonada carta a Idomeneo, y 
Polieno), todo clIo com pone cl atractivo cuadro de un alma dei'ta
mente grande qne, con rodos los dcfectos que sc quiera, rcsulta aguf 
ejemplar en su placido cxtlnguirse en paz interior. Estamos en cI 
ano 271 a.e. 

Ahora bien, no pOl" clIo Se acallan las censuras tipkas de esc 
genero literado de entonces y de siempre que es c1 vituperio. EpicUl'o 
-c1icen- no fue 111,15 que un maestro de esclleln mal pagado, insuIto 
tan topico como para habet sido empleado (XVIII, 258) ya pm 
Demostenes contra Esqllines (2, de Hermipo; 4, de Dionisio de 
HaIicarnaso, quien afiade, como el gran at'acloI', que a esta actividad 
se declicaha Epiclll'o can su padre, 10 cllal permite cledudr una trans
ferencia del oficio de que ya COnOcl11l110S, a1 de su hljo); un 
vagabundo aprendiz de brujo que andnba can su madre de casa en 
casa snlmodiando embrujos purificadores (4, pero csm tambien cs del 
siguiente panafo demostcnico); un intruso CI1 cl padr6n de los Cill
daclanos, 10 cual Ie permiti6 c1l111plir iHcitamente con cI serV1ClO 
pal'amilitar de la efebra en que, pOl' cierto, Epicuro iba a conocer 
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(Estt., XIV, 638) al comediugrafo Menandro, cuyas concomitfll1cias 
espirituales con Sll c0I1111ililon, muy aceptadas antaiio, son hoy gene
ral111e11tc negadas y chocan frontalmcl1te contra el bien cOllocido 
pasaje de Epitt., 56 y ss. 

Esta acusnClon no esta l11UY clara; en primer lugar, el achacar 
usurpacion de ciudadania cs alga usual a 10 largo de tocla In come
dia y Ia aratoria atica, y tampoco Dcmostenes (XVIII, 261) se 'lbs· 
tiene de dejar caer la correspondiente alusion contra Sll antagonist:!; 
ademas, el estilo a vcces enrevesado de (4) no nos perm i te 
saber si siglle siendo Dionisio cl acusador ni tampoco cuaI de los dos 
luego mencionados descrtores, Timocrates 0 Herodoto, escrihio un 
Hbdo Sobre ttl e/eb/{/ de Epic!lto; en todo caso, del terna se hab16 
bastante y las implicaciones politicas que se venIn no contribuirfan 
precisamente a hacedo olviciar. 

Sigue (8) e1 pliego de cal'gos. EpiCllrO cs hombr.c de lcngua acc
racla, capaz de pintar, 110 sin gracia y a veet's con razol1, a su ex 
maestro Nausffanes como analfabeto, cmbustcro, tamcra y posccdor 
de 1a scnsibilidad de un molusco (pero el biografo dice picflmoll, 
'pulmon', 10 clial permitc otras conjetunts); al rcfinado Platon eomo 
amante del oro y miembro de una pandilla de aduladorcs del tirano 
Dionisio de Siracllsa (en realidud se dice «adl1ladores de Dionism>, 
jugando can del dios y el111onarca); a Prolagoras como 
acarreador de ideas ajenas, copista de Dcmocrito y, cediendo d bio
grafo a In rutina critien, una vez mas maestro de cseuda; y lIamar 
a Heraclito lioso; a su admirado abderita, «Lerocrito» (con un 
chiste basada en [crellt, 'charhtanear'); vicioso, pr6digo y vendedor 
de drogas a Arist6teles, ignaro it Pirron. 

Nuda de csto nos choca: es el esti!o de las CSCllC\aS de cntonces 
manejado pOl' un esc1'ito1' mas atento a In claridad y In incisividad 
que it In clegancia. Es liistima, en cambio, que Lacrcio (13·14) limite 
su condso aparlado estillstico a la transparencia que percibf,t Aris
tofanes de 13izancio en nuestro filosoFo y que Epicuro exigLt a sf 
mi::;mo y a los dema::; Hun en una nimicdnd como es e! uso de las 
formulas epistolares «pasnla bien» 0 «vive en scrim>. 

Resulta cvidente, pOl' otra parte, <.jl!C en el grupo filosofico, como 
en la mayorlH de ellos a b 5azon, sttrgieron problemas personalcs 
debidos quizas a Ia falta de autoridad impucsta al fundador pOl' un 
afan concilindor naciclo de b ataraxia. Pot: aquclla casa, que luego 
describircmos y cllyn ernitica economfa, segun la carta de El,icllW 
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a su madre en que insistiremos, dependia de la munificcnc.ia de los 
amigos a del dinero enviado a veces pOl' el viejo Neodcs, no solo 
pululan los miembros de In escuela, sino tambicn esclavos tratados 
can tuda campechaniLl y familiaridad. Uno de elIas se llnmaba pinto
rescamente Mis «A raton» y de el dice Laereio (3) que £lIe filosofo: 
hay quien com~)ara su stattls privilegiado can el de Tiron cerca de 
Ciceron y q'.~len lee su nombre, parece que sin razon, como cones
pondiente al destinatario de varias carras. En cl testamento (21) se 
ordena su manumision junto can las de Nieias, Licon y la esclava 
Fedrlon, que seria una especie de ama de Haves. Una fundon seam
daria, pero can calidad de hombres libres desde luego, clesempefiarian 
en el jardi11 los hermanos menos dotudos de Epicllw calificados 
tambien de £1lOsofos, no sabemos C011 que veraeidad, pOl' e1 biogra
fo (3). Los nombres de dos de elIos son seguros, Neocles, como su 
padre, y Queredemo; para e1 ot1'o, segun los testimonios, podemos 
elegir entre Aristobulo y Aristodemo. La proteceion a elIas dispen
sada esta acorde can el cal'iilo hacia su madre que demuestm el filo
sofo en una carta transmitida (hag. 53 Ch.) entre los textos de 
Enoanda: «no quiero que te fnite nada para que a m1 me sabre; 
prefiero que me faIte a 1111 antes que a ti». 

Otro capitulo intrigante es el de las heteras, hijas espirituuJes 
de la peddea Aspasia, mujeres inteligentes y probablemente he1'mo
sas que amenizaban el tlaso. Sobre e1 caracte1' de la mas conocida de 
elIas podria aportar luz su propio sobrenombre hipocoristico de Leon
don, «el leoneito»; era, en cEecto, tan capaz de escribir un libro 
contra Teofrasto (pew el testimonio de Ciceron, De ntlt. deol'., I, 
33, 9.3, que se escandaliza ante tanta osadia de una cortesana aun 
1'econociendo que el estl10 es bueno, 1'esulta sospechoso; d. tumblen 
PHn.) Hist. Nat. praej., 29) como de stlplantar audazmente, en In 
presicleneia de alguna reunion de 1a secta, a una nmjer casada como 
Ia Temlsta a quien se citara (Filodemo, De vitiis, col. II, p. 17 Jens.) 
como, segun hip6tesis de Bignone, de lograr, gracias a SL1 poderosa 
colega Lamia, concubina del Poliorcetes, que las tal vez dudosas cre
denciales civicas de Epicuro no fueran 6bice para la pe1'vivencia de 
la escuela. 

En todo caso, los epicureos 110 fueron cicl'tamcnte inhabiles en 
sus relaeioncs con cl pader macedonia. En Laercio (4-5) se recogen 
c1'iticas al maestro como adulador de Mitras, ministro siria de Lis1-
maco, a1 que parecc que en alguna carta se dirigio como Pean (cs 
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decir, Salvador) y Senor (pe1'O, como a continll<lcion apatecen las 
mi5111as exptesiones en una carta a Leontion, debe de haber ahi un 
dobIctc); y cuando, almorit Lisfmaco cl 281 a.c., el antigllo poten
tado tuvo problemas e incluso llego a sel' enearcclado en Corinto y 
d Pireo (Filodcmo, frag. 49 Art.) por Cratero cl hijo, Epieuro Ie 
escribi6, {Hndole <.loi111os (hag. 79 An.) y reprendicndolc de paso 
par Sil anterior servllismo hacia el rey (£rag. 80 Arr.), y, haciendo 
valer (hag. 64 AlT.) las buenas relaciones de 1a escuda can el captor 
y su madre Fila (que a la muerte de Cnitero el padre habiH casado 
can el Poliorcetes), encargo a Metrodoro que Ie libcrarn, mision que 
este realizo con exiro (Plut., Mar., 1097b, 1126e-f). 

E1 parrafo 5 de Di6genes eontintta can un pasaje oseuJ:O donde 
pareee dccirse que Epicuro pee6 de excesiva eonfianza respecto de 
Her6doto y Tim6crates, que, despues de Ia desercion de que habla
remos, e111peza1'on a divulgar doctrinas csotcricns de In cscueia, y P1'O
digo aduIadones a Idomeneo. Este era tambicn hombre inl1uyenle, 
llegado a Arenas de Lampsaco (25), que caso (23) can una hermana 
de Metrocloro Hamada Bdtide; y es incluso posible (Seneca, Epi:;!. 
Luc., XXI, 3, 7, XXII, 5; Pluto Mor., 1127d; Estr., XIV, (as) 
que fuera igualmcnte ministt·o de Lislmaco y destinatario de 1a ttlti
ma cartn de Epicul'O, que antes citubamos, y de olras en que cl 
maestro Ie incita a no confiar clemasiaclo en la aparentemente briLlnnte 
situacion del servidor de un tirano 0 Ie reprocha que intcnte intro
ducir en poHtica al inoccnte Pirodes; no es nada seguro, en camblo, 
que, segun Arenco (279f), haya habiclo otra clase de rclaciones 
entre el lampsaceno, que consta como amancebado con In Nici
dion a que nos rcferiremos (Filodemo, hag. 6 .), y el mismo 
Epicuro. 

Es natural que In debilidad economica de aquella orgnniZ;tClon 
necesitara de apoyos poderosos: clIo puede explicar la c\dscripc1oll 
al grupo de Leol1 teo, otro ciucbdano tico de Lampsaco ( Esti., 
XIV, 638) a qui~n cusi llevan a In mina sus gcncrosichtdes para con 
los epicurcos (Pilodcmo, frag. 97 ArL) y que tuvo una vez que 
sopo1'tar los sermones de su jefe ([rag. 69 An.) ante las dud",; 
1a existencia de los dioses que Ie habra inspirado el joven e inquieto 
Pitocles. Los datos sob1'e su vida familiar divcrgen: pot: una parte, 
Filodemo (frag. 6 Kr.) nos 10 presenta t1niclo a la sin L1l1da espcctacu· 
lar Mamat-ion; pero son milS los tcstimoIlios que Ie dan como esposo 
de In inte1cctual Te1l1ista, a la que conocemos ya en calidad de pl"O-



tagonist:! del citado fil1rtafe con Leontion; y ademas sabemos (26, 
que tuvieron un hijo Hamado Epicuro; pero ~ql1e significa de verdad 
el pasaje corrupto de Laetcio (5) en que se ~dl1dc quizas a embria
glleces U otras cosas peores entre el hijo de Neodes y aqllella mujer? 

No es posible sustraerse a In idea quizu malcvola de que fue 
desde el punta de vista sexual par donde cojce mas la comunidad. 
Volvamos, par ejemplo, a Leontion, pero no sin dtar antes dos 
testimonios de Laercio y Seneca respect! vamente. El primero (119) 
ofrece un texto c1udoso, como ou'as veces, pero del cual parecc dcs
ptcnderse que Epicuro consideraba idcal1a solteria en el sabio, nun 
admitiendo que CirClll1stancias excepcionales puedan lIevarle a .las 
l111pcias; el segundo (recogido pOl' Jeronimo, I1dv, Iovin., I, 48) 
vicne a decir 10 mismo, pero anotando que Metrodoro estaba c,lsacio 
con 1a culta meretriz. Eso pOl' 10 que toca a los disdpulos, perc cY el 
fundador? Atcneo (588b), Plutarco (Mor., 1129b), Lacrcio (4, quid 
basado en Dionisio de Halicarnaso) coincidcn todos en una «liaisom> 
de Epicuro con Lcontion, y elliltimo (5) copia la frase de una carta 
ell que d In llama «(ll1erido Leondn» y habla de los sonoros aplausos 
can que ha recibido Sll corazon las noticins de la hctcra. Pero el 
p<'irrafo siguiente (6), que pOl' cierto lIlcnciona correspondencia cntre 
Epicuro y mucbns otras cortesanas (no nos dejemos impresionar, sin 
embargo, pOl' 1a vecina aCllsacion de obscenidad formulada par d 
intransigcntc Epicteto; preclsamente en 3 acaba de hablarnos Dio
genes de las calul11nias de ottos cs[oicos, Diotimo y quiza Crisipo, 
autores de falsos epistolarios escandalosos puestos a nombre de Bpi, 
curo), nos h,lbln (y tambien 23) del amancebamiento, no matrimonio, 
de Metrodoro con Leontion. 

Si a esto agregamos la malintencion~lda afirmacion de PlutarC0 
(Mot., 1098b) sabre los hijos que tuvo Epicuro con una hetera de 
Ckico que Polieno y el disfrutaban en comlin y b prescncill en In 
escuela (7, Pluto Mot., 1097d) de his probablementc poco recomen
dables Mamarion, Hedia, Erotion, Nlcidion, Boidion (alga asi como 
«Ia Tetillas1>, «1a Dulce», <<In AmorciUm>, «la ViCrorit<l», «Ia Vaqui
ta») can los empmcjamicntos quizas arbitrarios (frag. 6 K1'.) Filo
demo (Nicidiol1 y Mamarion, C01110 tie ha dicho, COI1 Idomcnco y 
Leonteo; una tal Demetria no citada POt Diogenes, con Flermarco), 
cabda deducir que el jardfn l11aJ'cbaba a Ins mil marnvillas en CLlnnto 
a placeres hetcl'Osexualcs. 

Pero, ademas, ah! esta el bello Pitocles, dcstinatnrio de una de 
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las ires carUH; conservadas (83-121 con 29, 1a (I los 
fenomcl1os celestes) ~r correlato qu lza del Alcibiacles socratico, cuyos 
cscarccos politicos con Idol11cnco y cuyo fugaz desviaciollismo aleo 
ya conoce1110S. Certos tcxws 10 dan como j)llPilo, 0 algo 111[IS (as1 
FiIodemo, hag. 6 KL), de Polieno; y cl propio gadarcno (hag. 63 
Ki.irte) sitllH su mucrle, p1'Obablemente d 291 a.c., 11 la tempranisima 
cdad de dicciocbo alios. Pero 10 l11<lS notable a1 respecto son dos 
fragmentos de cartas de Epicuro, aqucl en que dice (5) b 
llegada del muchacho como 1a de un dios y d maniIiesto anticultural 
que C0111cntaremos, un texto cienamente sospechoso del parcial Plu
tarco U\;lor., 1124c) en que los elogios del adulto al manccbo son 
realmente y los razonabh.:s consejos eruticos (Pap. Berol. 
16369) de Metrodoro al ultimo. Sospechoso, dccimos, porquc los 

del fil(')sofo llegan frccucntcmentc a allrmacioncs incl'dbles 
como la que lnsinua (4; ~otra vez Dionisio?) su pusible influcncia 
corruptnru sabre uno de los herman os a quienes t,lI1to queda. 

Ni faltnron tarnpoco querellas filos6ficas en tomo a Epicuro. No 
es esta, par supucsto, 1a primera vez l1i la tdtima que hablemos 
de Nauslfnnes de Teos: los clicterios de nuestro pcnsndor y Sll que
ja (8) ante cl dclirio de quicn, como su antigno maes
tro, se dedica a injuriar al c1isdpulo de antafio resultan mel10S hiriel1-
tes cnanclo se sa be (7) que Epicuw habfa sido acusado pOl: Nauslfancs 
de sofista y siervo estllpido. No sabemos, en cambio, hast,1 que pun to 
tlene raZOI1 cl filoso£o wando nicga (13) incluso hnber sielo alllmno 
del de Tcos 0 Apolodoro el cron6grafo (13) y Arist6n el pcripateti
co (] 4) que 10 afirman, cl ultimo pOl: (ierto ngregando que el Calion 

de Epicuro esta inspirado en In formulaeion de la inalterabilidacl 0 

akfl/aplexla que se halla en el Tri/Jode de NausHanes. 
Entre los miembros del jal'dll1 hubo de todo. Comenccmos pOl: 

los destinatarios las tres Cartas c1octrinales: Meneceo, b carta al 
ellal sobre ]~tica (122-135) vamos a 1.1tilizar tanto, no es mas que un 
simple n0111b1'e; Pitoc1cs ya se habla; a I-Icl'odoto volvel'cmos. 

Ya vimos que con Metrodoro habin pueriles toces sobrc quicn 
gastaba mas 0 men os en comer; pero en dcfinitiva result" cl mas Gel 
de los secuuces de Epicu1'o, que nunCH se aparto de el (22) 
durante una estancia de seis mescs en SL1 tierra natal, tLlVO un hijo al 
que llam6 Epicuro (19; en 21 y 22 se meneiona a varios de ellos sin 
clar ningun nombrc), vivla COI1 el (7), debra scr conmemorado anual
mente scgun el testamento (18), era un hombre imperturbable ante 
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los tormentas y 1a muerte (23) y abandon6 esta vida siete ailos 
antes que d maestro, a los 53. Laercio nos dice tambit.~n que estc 
escribi6 un Me/roc/oro en varios libros (23); que no hay que con
fundirle con Metrodoro de Estratonieea, alumna del Apolodoro a 
quien se mencionar,l, que, can un razonamiento absurdo, se paso 
a la Academia (9) ab1'umado porIa propia bondad del escolarca; y 
enumel'a (24) doce tHulos suyos, entre ellos Contra los medicos en 
tres libros ((quiz:.! reprochandoles no poder salvar a1 cterno cnfe1'
rna?), Contra los solistas en nueve, De itl riquezCl, Contra De!l1(Jcl'ilo 
y, natural y caballerosamente aunque se tratara de su In'opio her
mano, Contra Timocrates, mencionado tambien en 136. 

Es, en cEeeto, enigmatiea 1a figura de este: ya hemos hablado de 
su desercion y de Ia divuIgacion de seCl·etos. Muy grande debi6 de sel' 
Ia querella cuando l1ega a afirmar el quizu debil Tim6crates (6) 
que a cl mismo easi Ie faltal'on fue1'zas para hui1' de In scduccion de 
aquella filosoffa noeturna y aquellas convivencias mf5tieas; y mucho 
dafio debio de hacer a la seera si es que (Plut. Mar., 1l26c) Epicuro 
tuvo que rogal' a su mnigo Lisfmaco que expulsara al renegado de su 
corte, en que se dedicaba a injuriar a su he1'mal1o. 

Pero 10 cmioso es que cl testamento (16, 21) design a como 
albacea a un Tim6crates hijo de Demetrio. Metrodoro (22) 10 era 
de Ateneo 0 de otro Timocrates: cserfun hermanos solo uterinos, 5i 

optamos pOl' el primero de dichos nombl'es, y habria habido una 
reconciliacion final deSpl](~S de que Epicure (23) hubiera escrito nada 
menos que los tres 1ib1'os de un TiJJlocrates en que defencHa al leal 
Metrodol'o? 

Ni esta m~ls claro el caso de Hel'odoto, destinatario (34-83 con 
85) de Ia tcreera de las canas largas consel'vadas, atanente a 1a Fisiea, 
y de otm segun FiJodemo (frag. 49 An.). Ni su deserci6n ni In difu
sion de misterios ni su den uncia de Ia debia fnmdlllenta rcsuItan tan 
evidcntes como 10 sedan si Diogenes Lacrcio hubicl'a redactado con 
mas conspkuo estiIo. 

Otros dos Iampsacenos son Polieno y Colotes (25). Este ulti
mo debla de sel' un personaje pinrol'esco, pero nuestra principal 
fuente es el tratado de Plutareo dirigido muy sailudamente contra 
el, que hay que manejar con p1'eeaucion. AlH Ieemos que arremetio 
indiscriminadamente contra todos los :fi16sof05 anteriores (Empedo
des, DemoC1'ito, Pal'mcnides, Socrates, Platon, estoicos, dnicos y 
cirennicos, tambien un tal Menedemo que ai parccer habra sido disc!-
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pulo suyo); que nlternnba estas polemicas con inmoderndos elogios 
de Epicmo, al que suponia poseedor de In inteligencia de T<lntalo 
(Filodemo, hag. 119 AlT.); que en una oca5ion llego a1 inusitado 
extremo de escuchar al maestro abmzado a sus rodillas (Plut. Mar., 
1100a), 10 cual a Epicuto, que Ie so11a llamar fmniliarmente Colotillo 
y Colotejo (ibid., 1107 d-e), Ie Heno ele sntisfaccion (ibid., 1117b-f), 
etcetera. 

Polieno parece haber sielo hom121'e mas serio: agrcguemos que, 
como se dijo, fallecio antes que Epicuro, al pnrccer cl 286 a.c., y 
qne su maestro tambicn prescribio para c1 unn conmemol'Hcion 
annal (18); que, si enmenelamos de cierto moelo un texto Laer
do (19), dejo un hijo Hamado Polieno; que scgun Filodemo (24) Y 
otros (Pap. Flerc. 176) era persona proba y amable; que e1 0 Epicu-
1'0 pucden sel' autores de una deliciosa c:u:ta (ibid.) dirigida a un 
muchacho 0 muchacha, qubls una hija de Metrodoro; que dcfenclio 
a este (Filodemo, De piet., frag. 8 Kotte) el1 su Contra AriJ·toll, cl 
estoico de Quios; y tambien (Cic. LUCIdl., 106) que fue gran mate
matico hasta que Epicuro creo en e1 cierto escepticisl110 sobre ese 
tipo de ciencias. 

Hermarco de Mitilene, hijo de un hombre pobre llamado Agemor
to (24), sucedi6, como dijimos, a Epicuro en el escolarcado y man
tenia con cI una hip6tesis arrevida segun 1a cunI (13) el atomista 
Leucipo no existi6; quiz:l 10 que realmente se quiere decir es que 
no fue realmentefi16sofo. 

Aminomaco eta el otro albacea (16); de los hermunos de Epicuro 
ya hablamos, y aun poddamos afiadir que cl Hamado Neocles, segun 
el nada seguro Plutarco (iv[or., 1100a), consideraba a1 fiI6sofo como cl 
hombre mas sabia del muncio y suponia en la autora de tal portcnto 
unos ~ltomos potentfsimos; no sabemos quien serfa un tal Nicanor cIe 
ql1ien habnl11 de ocuparse en 10 sLlcesivo (20) los epicllreos; y apn· 
recen a1 fondo, como OSCl1ros personajes de un cora (25), Apolodoro, 
el «tirana del Jardin», que supero a1 propio Epicuro con sus m~ls de 
cl1Htrociemos libros y aI que debemos noticias sobre cl; los dos Pto
lcmeos de Alejandda, «cl moreno y cl rl1blo»; Zenon de Sid6n, polf
grafo como el maestro; Diogencs d tarsco (26), Orion y Demetrio 
cl Iac6n, fil6sofo clistinguido de quien aparcderon fragmcntos en 
Hcrculano. Nutrida y estimuJante companIa a Ia que sumarfamos a 
los sl1cesivos escolarcas, PoHstrato, Dionisio y Basllides, 5i no fuera 
porqne cs difkil que Epicuro los hay a conodelo en vida a los tiTS. 
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A toda csta colcctivi,bd hay que suponcr1a viviendo apretada
mente, libres y esclavos, hombres y n1ujeres, en In casa eon jatel/n 
(kepos) que, dado cJ precio de compra (10) atestigllado por Laercio 
ochenta minas (mcnos, se ha comentaclo, que 10 que enbraba cl sofista 
Gorgins, DiocL, 2, pOl' una sola Jerd6n), y las irnpresiones 
de Ciceron, que ]a visito (De fin., I, 20, 65), clebi6 de set mas bien 
pequefia. 

E1 hecho de insulnrse con caractet {ijo y privaclo Ene sin clucla un 
previsor atrevimiento de Epicuro, pl1es las dos escuclas que Ie prece
dieron en In busqueda de locales estables (a cliferencia, pOl' ejel11plo, 
de los SOC1';lt1cos y los estoicos posteriores, frecuentadores respectiva
mente del agora y cl portico) habhm proctll'ado asentarse ell lugares 
mas 0 menos vinculaclos con CllItos traclicionales: la Academia, en la 
sedc cllltunl Academo, a1 noroeste de ]a ciudad anrigua, en 10 
que hoy son restos del barrio del CCnlmico, cerca de las actualcs 
callc de Aquiles e iglesia de S. Trifon; y el Licea, en un recinto de 
Apolo sito al nordeste y no lejnno probablemente de In Universiclad 
de hoy, El jardfn quedaba, en cambio, mas a salvo en una posicion 
jurklicl autonoma.Es posible, como dijimos anteriormel1tc, que todo 
esto haya requerido una dertn tramitacion a cargo de ]a influyente 
Llmia. 

AlH se desarrollarran las ensenanzas y meditaciones orales y escri
tas de Epicuro, hombre de vocad6n precoz (en 14 se shua su inicia
cion filosofica :I los dace arios y en 2 a los catorce) e independiente 
(su primcra tl'ifulca cientffica surgi6 en Stl infancia, segun 2, porque 
Stl maestro ignorante no acertaba a explicarle el significado del caos 
en Hesfodo, Th., 116,123,700,814); avido y autodidacto (13) 
tor desde muy pronto (Anax6goras, 12; Dem6crito, 2; Arquelao, 
12); alumno aprovechado, pero arisen y discutidor 51 llegaba cl caso, 
de filosofos contemporancos (nl pafecer Nallslfnnes; los acadcmicos 
Jenocratcs y P,'infilo, 13-14; pew no, si accptamos In seclusion de 
Jacoby en 13, cl peripatetico Praxfbnes, dCl11asiado tardro, cuyo 
concepto de Ia amistad habrtH sido criticado pOl' Epicuro) y peclagogo 
singular can ideas propias como el metodo memorfstico (12, 35, 85) 
tnn eficaz y tan dcsacreditado hoy: probablcmente los Kj1riai d6xai, 
algo USl como Sel1/e!1cidS reconocidas como mllidas e iwlisCfltiblcs, 
de las que tanto uso hacemos y que, en numcro de Cllarcnta, ofrece 
Laercio al final (138-154) de su biograHa, tenian que set' aprendidas 
de memoria pOl' los disdpulos. Un intc:rcsantc personaje, en fin, a 
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quicn Diogcncs, agotado cl capitulo de las cenSllras ajenas, dcdica 
no S1l1 razon (9-10) un largo p:lrrafa Jaudawrio: 

Pew cslos dctrHcto1'CS est;\l1 locos: nueslro hombre Cllent:l con 
suficientes testimonios de fiU insuperable hO!1cbd h;,cia SllS cum
patriotns ... y SllS amigo::;, tan abundantes, Litle podrian IrenaI' 
ciudades enteras; pues toclos se dejaron atracr pOl' la Sirena de 
sus doctrinas ... y tambicn IHlblan en Sll favor 1a conrinuidacl con 
que su escuda, mien!TllS Jas dem:ls iban decayendo, pcrmaneci6 
durante largo ticmpo en incontable sllccsi()n de SllS dircclorcs: su 
gmtitnd para con sus progenitores, su gcncrosidad para con SliS her· 
manos, Sll dulzura para con SLlS siervos ... en una palabra, su esp\.. 
ritu filantropico para con todos. Y resulta .indcscriptible Sll dispo
sidon cn cuanto a dcvocion hacia los dioses y :lll1or a Ia parria; y, 
si no intcrvino en polltica, 10 hizo pm un cxceso de disneci6n. 

Sf, es cierlo que b escuela perdur6 y nun goz6 de «revivals» 
posteriores, pem nuestro material sobre ella es Las fuentes 
principales, pOl' orden de antigiiedad, son los semicarbonizndos roll os 
de Filodemo y 011'05 epicureos, induido cJ maestro misll10 como se 

venI, que dio a luz 1n villa de los Pisones de Hercubno; Ia magnf
fica exaltacion de la doctrina de Epicmo que es e1 Dc rcrtlJJl I}(/tura 

de Lucrecia, clcJ54 a.C, can su entltsiastico procmio del libro V 

(sf. tit ipsa petit wlljcstas cog,nitel rerum, I dicclldllll1 cst, dcus iffe 
juit, dClls, inc/litc MCJllllli, I qui princcps lIilac 1'<ltiollCIJI ill!l('lIit 
emil qUlle I wille tlfifJc!lafllf Slfpicll/fa, fier ar/em I f!fltti!>lIJ 
c {(wlis tll/tlJII tCllllisqll(, f('Jlcbris I jn tam tralii/llil/o ct ti/lit dahl 
fuec loCtlllit; V 7-12); 

pasajes SllCItOS de Ciccron, general mente hosril :11 CpicllreiSmO, des
perdigados pOl' su abul1cbnrc produccion de los (Inns 45 v 4-1 a.C, 
en De natllttl deOrtllll. De iil/ibNS honorulll et 11/{//Ortl1il, las Disf!tI
t (It jones TtlSUti(IIh1C, Dc 011 iciis' eI orndor cs Ii m:1 persona ImetHe a 
nuestro iilosofo fill.) I, 20, 65; II, 15, 49; Dc nt/I. cleo!'., I, 16, 
43), visira, segiin clijimos, en eI 78 ,1.C. 10 qlle qucdaba del iardfn y se 
inquieta cl.'51 ,I.e. (Ad. jrlm., Xln, 1) nn!e un demoledor proyccto 
reconsU:ucciul1 de aquellos lugares a cnrgo del rico Memio. 

No menos adversos tenfan que ser, en llombre del eSloicismo 
romano rcnacientc en cl siglo r d.C, los tratados de Seneca y espe-
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cialmente sus Epistu/{Je ad Lucillium; e igllalmcllte, a fines de clicho 
siglo, las ya citadas obras poh~micas de las Moralia de Plutarco como 
Non posse mavitcr vivi sect/ltClmlt Epicurul1I (1086c·1l07c), Adver· 
sus Cololem (l107c-1127c) y De latenter vivcmlo (l128a-l130e). 
Es intcrcsantc un capitulo del esceptico Sexto Empfrico (Adv. math., 
1,3-4), del siglo II d.C.; y verdacleramente ingente resu1t6 eI esfucrzo 
de Di6genes de Enoanda, que hacia e1 200 d.C., nada men os que 
cinco siglos despues de Ia fundad6n de la escuela, mnnda escutpir 
para su patda, en e1 corazon del Asia Menor, una enorme inscripd6n 
fiIos6fica en Ia gran muralla de piedra de la cnal se han cOl1servaclo 
valiosos fragmentos y que es testimonio valioso del epicmelsmo, de 
Ia de sus adhcrentes y de 10 que llama Garda Gual Stl espfri tu 
evangelico: 

Situado ya en el oeaso de mi vida par mi ectad -dice Di6ge
nes en el hag. 2 Ch.- y esperanclo no demorar ya 1111 despedidn 
de Ia existencia sin un hermosa pdn de victoria sabre Ia plcni
wd dc mi fe1icidad, he ql1crido para no set cogido clesprevenido, 
ofrecer ahora mi ayuela a los que estan en buena c1isposiciol1 de 
animo ... Cuando ... los mas est,ln enfcrmos en comun POt SUo 

falsas ereencias sobre c1 munclo '" es justo venit en su ayudn y en 
In de los que vivir,ll1 clespucs de nosotros. PUC's tambicl1 dlos 
son tnmbicn algo nuestro aunquc aun no hayan nacido. 

EI c01'tejo de Fuentes se delTa, en epoca tan tardfa C01110 en c1 si
glo III d.C., con la biogl'afia de Diogcnes Laercio, que aun con reparos 
venimos utiJizando, y, ya en tiempos bizantinos, eI articulo del 
lexica SU{ta. 

Epicuro, a difercncia de Socrates 0 Pinon, cseribi6 y aun cscribi6 
l11ucho. Laereio Ie cali fica de polfgrafo (26) y, adem,ls de copiar las 
nes tan mencionadas cartas, eleva a trescicntos ro1108 cl conrcnido 
de sus obras (algo asf como 12.000 paginas en octavo de un texto 
relativamente denso) y scfiaLl, como 10 hiza ya e1 academko Carl1(~a
des en el siglo II a.c., que, sus esctitos, contra ]0 llsual en cstokos 
como Crisipo y Zenon (yen Aristote1es, arinde con menos adeno cl 
cirenaico), no hinchan el perro can dtas y repeticiones. 

A continuacion, Laercio (27-28) mcnciona 41 tltlllos. Su ohm 
cnpital fue Sabre Itt l1a/urale.r.a (Pert pbyseos), en 37 libros, trntado 
del cuaI partes considerables (sobre todo de los Jihros XI, cosmoM
gico; XIV, po16mica contra In teorla plat6nicn de los elementos; 
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XXVIII, lenglH1je y epistemologln; y alga sobre moviles dc 1:1 aCc10n 
humana) han apal'eciclo en Herculano; hemos seiialado ya las Senten
cias, Metradara, TimrJcrCltes, Sobre el criterio 0 Canol!; anadiremos 
Sabre los alolllos Y cl f)acla, Sobre el timOr, Contra los megal'eos, Sobre 
los dioses, un tratado clirigido a Temista y tituh1do Neocles, un Ball
quete sin ducln inspiraclo en las estl'uctnras de Platon y JCllofontc, un 
Eurfloco escrito para Mettocloro, Sobre el tlngulo el1 cl aloJllo, Sobl'e 
el destillo, So/n'e los selltilllientos contra Timocrates y Opilliol1L's 
sobre ttl ell/ermCd(ld (0 quizas y sabre la 1/luerte si el tcxta tiene una 
laguna) compllestas pcnsl1ndo en Mitrl1s. 

El Hamado GI101llo/a,'!,ltfJJt VtlticatlUl!t, del manuscrito Vat. gr. 

1950 (siglo XIV), recoge otros 81 A/oris!1Ios, de los que trece ya 
estaban en las SeJllcnciClS Iaercianas y a las que cl manuscrito afindc 
dichos de seguitiores de Epicuto; y POt varios concluctos ha llcgado 
a nosotros una l11ultitucl de fragmentos aislados. En b excelcnrc tra
duccion italiana de Margherita Isnardi Parente In totalidad de los 
fmgmentos epicul'eos de alguna signifiC:1Cion comprende 137 paginas 
en cunHo, algo menos de unns 35.000 palabras seglin un dlculo 
aproximativo, algo aSl como un 1 par 100 del texto de Epicllto. Las 
perdidas son, pue5, grandes y csdn 1l1otivadas, en opini6n muy extcn
did a y que expone Garda Gual, por motivos de censura klcolugic<l, 
p<lraleIos a los que produjeron Ia cadstrofe textual de Democrito, a 
que habrfan dado lugal' 1:1s crfticas citadas de Ciccron, Seneca y 
Plutarco; peto cl hccho de que Juliano (F,pist.) 301c-d) atribllya a 
intervencion divina la destruccion de la obra epicurea 0 cl propio 
lIegel sc abstenga cxplfcitamentc de lnmentarla no autoriza a pen
sar en ncciones voIuntarias y distintns de 1a incuria general del Me
dievo. Puedc consolarnos In circunstancia quc 10 prcscrvndo pot 
unos y otros es sicmprc autoridnd capital que nos pcrmire reconstruit 
mejor 0 peor el idea rio de b cscucla. 

La ideologfn cpidll'ca ofrece granc\es problemas nHcidos en parte 
de sus propias diflcultadcs intrfnsecas y en parte del caracter oscmo 
y fmgmentario de las fuentes. Pueclen, sin embnrgo, rastrenrse bien 
sus rasgos fundamentales. 

Ante to<.1o, d cntorno del hombre. Una cnmicnda de Uscncr a 
Laerdo (X, 29) permire leer «escribe, pucs, esta carta a Hcr6dolo 
que trata de In Pisica» 0, como ditfamos hoy, Cosl11ologfu; en y 
85 Epicuro define cstc somero y denso trozo como cl «pequeno epI
tome», resumen sin dud;! del mnpIio contenido, 111enos apto pam 
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principinntes, del So/Jrc la llatur{/lcztl, Sohrc los tltOllJOS y el 1mc/o y 
OU'OS libros mas y un escolio n 44 (frag. 56 Us.) pareee 
referirse a 1111 {oUelo utilizaclo pOl' In y lInmado Los doce 
prillcipios flllltitllllCJ1ttl/es (D6dcl:a stoic:bci(hels). Pues bien, de \,{/itt 
ha acertado (pp. 156-157) a resumir bien cuanto cabe dcducir de 
estos principios a [Jart il' de 1a cana, compuesta en un cstiJo a Ia vcz 
cotnprimido y farragoso, conciso y reitel'l1tivo, y de los libros I-II 
de Lucrecio. 

1. La matcria es incteabJe, es tiedt, I/{ula ll(ICC de fa nat/a (38): 
todo nace de algo, como hl planta de In simiel1te. 

2. indestructible, pues cunlquier proceso de destrucdon, con-
vcrtido en cadena de fe110l11e110S, conducirfa a b nada; y cl universo 
sicmpre fue y sed como es, sin caos previo nl cosmos sllcesivo, <, 
falta de C<lUSUS externns que puedan modificado. general, eslos 
principios proceclcn de Parmenides y otl'OS clcaticos. 

3. EI fodo cOl/si.rtc en dromos )1 V(lclO (39). EpicUl'o, nun con 
las divergcncias que C0I10ce11105, sigue H LeLlcipo y Democrito en su 
concepci6n atotnlsticn, HUl1que can empleo aquf de L1 palabrn «<homo» 
en sentido Iato. La sensacion nos denuncia que cxistcn cuerpos y ul1 

proceso ana16gico nos flutOr1za a deducir la existel1cia de 10 que no 
vemos; y d vado es preciso (40) si estos Cllerpos han de hallarse en 
algun lugaL 

4. De los clierpos los lWOS SOlI cOIJl/J1!esIOS .1' los otros {Iquetlos 
de que se lorman {os compllestos (41): es decir, simples, :'i!omos en 
sentido estricto, elementos 1111l1il11os, illdivisibles e jl1l1!tltab/es. 

5. El numero de los atamos es infinito. 
6. El vado cs igualmenrc ilimimdo (41-42). 
7. Lox atol11os xc 11lttCl)CJl co11tiIlU{/lIlelllc durante /Odtl 1(/ eter

l1ideld (43); pe1'O, mientras Democrito erda en movimienros debidos 
unic:lmente :II <1Z<11' (fr~lg. A 37 D.), para Epicuro, como veremos, los 
:1tomos pesan y, par tanto, caen perpenclicu!armente obedeciendo a la 
gravedad. 

8. Su vclociclacl (61) es uniforme (genial intuicion, que escapo 
a Arist6teles, la de que 1a vclocidad de carda en el vado no ticne que 
vcr con el peso) y continua mientras cl cllerpo no sea frcnado por 
un choql1c 0 resistencia. Y es tamblen inmensa, fa lJelocidad del 
pellsamiento, esto es, cacla 1111n1mo clemento cmp1ca en el movimiento 
h unidad de tiempo conccbihlc, pero una unidad Un pcque
fia, tremenda aporfu, que durante ella 110 puedc habel' movimicl1to. 
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9. 121 movimicnto ocasionado par el peso cs lineal (62), pero 
los choques de unos elementos con otros son causas «bacia 
arriba», entreIazamien!os, aglome"aciones y, en definitiva, £orm,lcion 
de seres y objetos compuestos. Y asi, micntras nucla se crea ni se 
anigllila, existe, en cambio, b posibilidacl real de que todo sc tl'ans
forme. 

10. Ahora bien, si todo cayera en cl vndo, sin cnCllentros 11i 
cntretcjimientos, CO!110 gotcls de lltw/(/ (Lucr., II, la formadon 
de compuestos serb imposiblc. 1'icnc, pues, que (l<lrse no apa-
recc en el Epicuro que conservmnos, salvo en el t[rulo de So/Jrc cl 
(mgulo ell r:l atolJlo, pero SI en Diugenes de Enoanda, frag. 30 ., 
paJ'(:l1kZisis, Lllcr., II, 292, como se vera, y eie. Dc lill., I, 6, 18) un 
ligero movimiellto desviatorio que va a tener repercusiones en III 
Etica. 

11. Los atomos denen peso, forma y tnmnfio, :mnquc nunea 
son tan grandes co 111 0 para que los perciban nuestros senUdos. 

12. Ln val'iedad de sus formas, que produce la 111ultiformidad 
de las cosas del mundo, no es infini ta, sino solo incalculable (42). 

Este resumen imper[ecto de la HsieH epicurea (lamentamos earc
eel' de los conocimientos neccsnrios para decklir hasta que punto bten 
en ella ruclimcntarios atisbos de conceptos de Ia actual como b 
energfa, In estrllctura molecular, la teorhl cuanticn 0 el principio de 
incleterminaciun) enIazar mas (1 menos bien con Ia posicion 
del hombre como tal en cslc extrafio mundo. Pero quizu m:'I5 urgen!e 
nun es vel' 1a rdncion de 1a doctrina con los dioses tradicionales y 
hacer el inventario de su demoliciul1 de las usuales creencias. 

EI hado, la neceskh1d muehas vcecs ilugica y sielllpre temiblc, 
habfan siela lugal' comun del pensamiento y Ia Lileratura arcaica y 
chlsica: Epicuro (U3-13 k !) cree que el mcjor es quien se burlc del 
destino considcmdo C01110 senor supremo de todo. Amlxllgoras halln
ba en 1a naturalcza un principio rector inteligente, el /lOlf.\" soberano; 
el sistema epicureo cxcluyc Stl existenci,l. Nada hay fucra del hombre 
que Ie dia cOl1seicntemcntc 0 cndereee Sll vida a un fin detcrminado; 
en el univel'so no ha imperndo jlumls ningun tipo de teleologfa C05-
mica, y aSI los ojos no fueron cre,ldos para vcr ni los pies para 
caminal' (LLler., IV, 824-8-12), sino que fueron los 6rganos 
preexistieron a las funciones. EI mundo se ha creado de un modo 
fOftuito y Hutonomo, sin intervencion de voluillad algunll, nl azar de 
bs colisiol1es de los at01110:;. Plat6n IHlbfa sLIgerido que prcci-
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samente habfamos sido dotados de vista para poder seguir las revolu
dones perfectas de los astt'os como pruebas de Ia existencia de un 
inteligente creador (Tim., 47b-c); que estos movimientos regulates 
tienen que haber sido pensados pOl' clioses virtuosos, pOl'que Ia vittud 
es orden y el desorden maldad (Leg., 896e-899d); que los propios 
astros (Epin., 984d-985b) son seres divinos eUos tambien que nos 
introducen en el conocimiento del nt11l1ero, fundamemo del ritmo 
y la vittud. Nada de esto existe para Epicuro. Aristotclcs piensa en 
un motor inmovil, mente y divinidacl pura, del cllal nace toda acti
viclad humana: tambien esto cae de un plumazo ante In nueva cos
mologia. 

Descle luego Epicuro no dice en ninguna patte que no haya clio
ses: al comrario, aboga en favor de e110s (Cic., De IUlt. deor., I, 16-
43) ]a creenda general todos los pueblos en su existencia corro
borada pOl' sabios como Platon (Leg., 886a) y Aristoteles (De cac/o, 
270b can el principia general, Eth. Nic., 1172b 36-1173a 1, de que 
«aguello en que col1vienen todos, eso decimos que existe»); cl 
hombre tiene clara idea de ellos no s610 gracias a sus prolepsis 0 

preconceptos a que l1a1'emos alusion (Clem., Strom" II, 4; Cie., 
ibid.), sino tambien gracias a las imagenes emanadas de elI os que 
captan las mentes (simulacra, Luc., VI, 76). Ahara bien, cl filosofo 
se propone ofrecer una imagen peculiar de estos seres liberada de 
los absmdos mitos, las supersticiones que infestaban su epoca y 
esas exageraciones astrales del academicismo: tal es, a pesar de las 
muchas aCl1saciones de atel'smo que contra Epicuro se han formlllado, 
el verdade1'O senrido que hay que atribuir a las exaltadas palabras 
LUCf., I, 62-79 (humalla ante octllos foecZe ctlm tllta iaceret I in 
terris, opfJressa grllNt sub religione ... / pri1Jltlm GraillS homo morta
lis toltere contra / est oClllos (lUSUS est ... quare religio pedibus 
subiecta uicissim / obtcritllr, 1IOS exaeqtlat uictoria C{IC/O): Ia divini
dad (Sent., 1) es feliz e incorruptible (Lucr., V, 1175-1182); goza 
de perfecto sosiego en las sedes ... quietCic de Lucr., III, 18, una 
gran calma (placida ctim pace; Lucr., VI, 73) que es capaz de trans
mitir a quien de verdad 10 entienda ({mimi tl'auquilla /ltICC; Lucr., 
VI, 78), pOl'que los virtuosos son capaces (124) de adquirir cuali
dades c1ivinas, y 11i tienen preocupaciones 11i las causan ni saben de iras 
(Lactancio, De ira, IV, 11; XV,5; XVI, 6) 11i de agradecimientos, 
afectos pl'opios de seres debiles. Y, contra 10 admitido pot oU'as 
escuelas, entre las que pronto descollara el estoicismo, los (lioses, en 
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esos su irresponsabilidnd y sosiego que Ie;; haeen dichosos, nu I ienen 
pOl" que ejerccr ningLlI1 tipo de providcncia hacia un 11111ndo que 111<11'
eha mednicamente solo y pOl' ]0 tall to no se OCllp:ln de nuestros 
asuntos, b l11ejor prucbn de 10 ellal (lollcr., V, 195-234) es In gran 
imperfeccion del mundo. Porque dlos son eternos y ni nacicron I1UIl

cn ni sedll dcstruidos jarm'is; ni habit:1l1 en el mundo propiamcl1te 
dicho, sino en los i!llerwl/il{lia (Cie., De fill., II, 75) 0 cspacios 
cosmieos; poseen cuerpos infinitamente smiles (de modo que S!l 

cLlerpo sea un cliasiclIerpo Y Sli sangre una cuasisangre, Dc I/(It. 

deol'., I, 16-49) en que, con un proccso distinto al de 1a gencra1i(Ltd 
de los seres U objetos, se produce COl1stanlcmente (CiL, i/)!(l.) un 
l1ujo de entrada y salicIa de :'itomos, una cspcctc de cascada quc, Sil'l1-

do siempre tal, nUl1ea esut compuesta pOl' Ills mismas aguns. Y, 10 
que es curioso, son antropomorfos, P(ll'quc In figura humana , 
ibid., 47-48) es la mas bella que quepa concehi!', UI10S sl1pcrhomhrcs 
o modclos idcalizados de Ins toscas figuras del Ol1l11po; 0, si pm::c1c 
decirse nsf, pal'cccn micmbros de una sccta cpidl'ea llcg:lda HI mayor 
grado de petfecci6n. 

~Dcbcn, pues, los hombres atender :1 estos extravag;l1Hes e inan:e~ 
sihlcs entcs? Sl, porquc la piedad, con SllS clfmnx de cxahackin C(1r· 
dial y festiva, proporcion<l mllchos goees ilnfmicos. j.:! sabin, segun cl 
tmtndo de Filoderl'lo lIamado precisameme Dc (hag. 76 
Gomp.), admira a los dioses, aspira a cOl1vivir eon cllos y se sicllte 
amigo de la divinidad Cl'eyenclo a est:! amiga sHya. As! los mimcncs, 
sin neccsidad de vetse inmiscuiclos en gl'oseros mancjos saccrdotaks 
ni de reeibir insinccra y formal veneracion nl de molcslarse en rcp:lI" 
til' premios y castigos, l'ealmcntc S1 que rcmuneran al ;;:1blo con 
alegdas que le producen, entre dins In de 1a recta cOlllprcnsil'l11 ]a 

Teologla, y dafian al neeio (Luer., lII, 1022, 11 fil 
lomm dCJlique Nitcl) abrumado de angusrias c i nseguridades (Ll1t:r., 

VI, 67-79). 
Conviene, pucs, respctar las ccremonias, ofn.:ccr los dcbidos sacri· 

ficios (Fijoc1emo, De pic!., £rag. 108 (;011111.) Y SCI' para 10:; dcm,is, 
eomo vimos en ]a apologia lacrcinna de 10, un vivo ejcmplu de rcli
giosidncl refiid:!, sin embargo, eon practicas tan corrompiJas C01110 b 
SllpL1esta adivinaci6n de los oniculos, los CullOS mistericos Ilellfls de 
fursa y cl recurso milngrero de ]a pleg;lria, tantas veces comnminada 
pOl' tortLlosos descos de mal ( ;; 88 ). 

(C6mo, plies, compaginar cl ncgativisl110 de los principios con 
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su parcial derog,ICiol1 pdctica? (Inconsecucncia teonca, rastrern pre· 
c:lucian por si fucra vcrdad III opinion vulgar, pl'udencia ante las ncu· 
saciones de ateismo que habra puesto de mod:! la citada qucrella de 
SOfocles, medida de sana polltica que pennita a los c~tudiantes menos 
aventajndos una especie de esp0nldica conlllnion espiritual con los 
demas que temple b l'eclusion ataraxica? Un poco de todo; y, en cl 
£ondo, quiza In patcticn bllsqueda de una valvula de seguridad para 
1a pied ad interior hercdada pOl' un pensado1' cncerrndo en In £er1'ea 
jauia de sus dogmas. 

Veamos ahora 10 rebtivo al alma bumann, que existe, pero nUl1-

ca independientemcnte del cl.lerpo; no cs posible concebir ni un 
cuerpo sin ,lIma ni un alma sin cuerpo; la ruptura de 1a uniOn C011S

tituye el cese de Ia unica vida que existe, la te1'1'el1a1. 
El alma es corpore a (67), porqllc todo 10 no corporea pertenece 

a1 vado, cuya £unci6n no cs activa ni pasiva, sino un redllcirse a 
dejnr pasnI' inertell1ente los atamos n travcs de sl; los del alma son 
sutiHsimos y muy melludos (f!crsublilcm a/que mint/lis I corporihus 
facttlm; Lucr., III, 179-180) .. 1i50s (tel/jlms; ibid., 2(5), esfcricos 
(!"IItllnd]s / ... scwinibtls; ibid., 186·187), ve10ces (ocitt!j ... a!1imus 
qUtllll res sc perclet ulla; ibid., 184) Y estal1 dotados de extrema 
movilidad (ubi pa}"{(o possint im/Julsa mOlleri; ibid., 188). Sc ha 
visto, pues, que toela csto describe en el poeta romano al {wimlls 0 

mens, parte racion:!l del alma que se aloja en el pecho (media regio
He ... pectoris; 140), l1111y clistinta de ]a porcicSn irracic,maI, esparcida 
pOl' todo el Cllerpo (per tullIIl! dissita corpus; ibid., 1-13); no parcel' 
que Epicuro clistinga estos elementos ni, pOl" 5e1' anterior a los eles
cubrimientos de Herafilo y Erasfstrato en el siglo III a.c., se ha11e en 
condiciones de (0110CCr Ia existencia del sistema nervioso y su cone
xi6n con cl cerebra. 

El alma -sigue Lucrecio- es indivisible (ibid., 263-264) y se 
compone de cuatro elementos, aliento, calor, nire y un CllanO compo· 
nente 1IOm!"is expers (ibid., 242) que es cl primero en ser excitaclo 
y cuyos ;1tomos son mas pcquefios y moviles que los del res(O del 
alma. 

Sobre cl van a incidir primordialmcnte las sensaciones (atstheseis; 
3 [), prodllctO de dluvios (49-51) emanaclos de las cosas (recllerdese 
10 que acabamos de decir sobre los clioses) y que nuestros organa:> 
idcntifican gracias a las pro/I" psr.:is 0 preconceptos (31, 33) que d 
alma posee de antemano. 
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Todo esto presupone, 10 cual cs fundamental para la imeligencia 
de Ia ]~tica epicufca, qtle ]a 11111efte no es, como cl vulgo Cfee, «cl 
mas aterrador de los males» (125). Es cierto que la necesidad de 
modr es universal (<<frente a 1a muerte todos los hombres habitamos 
en una dudad sin murallas», frag.339 Us.), pew los fllosofos nnle
dotes a Epicuro han cargado tinlas sobre los tClTib1cs milos 
de uItrawmba. Ahara bien, dado 10 expuesto, «la muertc no cs 
mala para 11050 1 1'oS, porque 10 que se ha dislJelto es insensible» 
(Sent, 2); porqne, «e\lando nosottos 50mos, la mucrte no esta pre
sente, y, cuanclo 1a 111uerte ('sta 13resente, entonces ya no 50m05 

nosotros» (125). 
Nada representan, pues, toelas eS,ls fahl1laciones rderentcs al 

mas alla con Sl1S I-lades, Cerberos, Furias. l\lrtaros y oU'as zarandajas 
(Lun., III, 1011-1013). «EI snbio ... ni relJlJsa L1 vida ni teme H 

In l11uerte; pues ni cl vivir es para el una carga ni considera que es 
un mal cl no vivir» (126). Hay qtlien anda predicando 
lastimernmente, ya c1esde H0l11ero y los Hricos, que 10 mejor serfa no 
habel' nacido. Pues, ~por que no se suicida cl tal? (126-127). Pew 
cl suicidio es algo despreciable y digno de genlecillas de 130ca monta 
(GnolJ/ol. VCI!., 38). 

Esto trae no pocas ventajas al hombre. Sj cl alma no es inmortal 
(y ello 10 habia apuntado ya De111oc1'iIO, frag. 13 297 D.), tnmpoco 
existe In posibilidad de premios y castigos exlratenesttes (piensese 
50b1'e todo en PInIon, cuyn Rep/iblica cmpieza en 3.30c\ con los temo
res de Cefalo an Ie el fin de su vida y term i 1111 en 614 b y 5S. con Ja so
brecogcdora esecnograHa del mito de EI'), que aSl1stan cspecial111ente a 
quienes no licnen la conciencia tranquib y que producen tremendas 
consecllencins para Ia Humaniclacl entera, entre ellas, mas bien en 
Lucrecio (III, 59-(3) que en Epicuro, In propensi6n del desesperac10 
ante b proxima cxtinci6n a gozar dcsenfrenndamente de b vida que 
ql1eda amontonamlo riqllczas V cometiendo crimenes. Pero no ya e1 
fin, sino ni siquiern su proximidad debe altetarnos: «cs (125) 
quicn dice temer III nmerte no porque cU;ll1do sc hara sufrir, 
sino pOl'que haec sufdr con Sll pucs aquello que con Sll 
presencia no perturba, no debcrfa af1igir en Sll espera». Y tambi~n es 
absurclo que los insensatos confundan cl cacl:lver con cl cuerpo vivo 
y :iC ;1terrcn (111, 870-977) nnte la perspectiva de sel', ya muertos, 
pas to de las hems. Pe1'O, 2CJue es pear, ese desgarramicl1to de Erins 
carnes 0 el SCI' devorado pOl' Ins llamas de 1a cremaci6n 0 embalsa-
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mado en pegajosa y sofocante mid 0 helado bajo el fdo Imlrmol y 
aplastado pOl' 1a tiena, modos comunes de tratamiento del ellerpo 
difunto que hoy asustan menos? Es cicl'to que Ia muerte arrebata de 
pronto muchos goees, pero tamblen Iibera de infinidad de euidados; y 
adclmls la Naturaleza puede reprochar al viejo que Hore porque se 
aeaba 10 que se daba en vez de dejar sitio sin reehistar a las nuevas 
genernciones que neeesitan SllS ~itomos y Sll lugar en este mundo. 

Antes habIabamos de cieltas dcsvlaciones de los atomos y dijimos 
que este fenomeno tenia importaneia etica. Ello quedarfa mas patente 
s1 se nos hubicra eonservado algun texto de Epicuro al respeeto (10 
unico que hallamos son ataques a la necesidad como el de 1.34, clara 
critica de los ffsicos que 1a admiten) 0 si estuviera mas claw e1 largo 
pasaje de Lucrecio (II, 251·293) sobre ellibre albeclrio, «Ia voIl1ntad 
l1rrancada a los hados» (fatis aoulsa tlOltmtas; 257), que nos permite 
movernos y actual' a nuestro l1ntojo: esto obliga al filosofo 11 reco· 
noeer en los ,ltomos, adem~ls de su capacidad de chocar y Stl sl1mision 
ala gravedad, un exiguttm clinamen (292). Nos llevada mlly lcjos el 
enlazar aqui tales cuestiones con las tesis favorables u opuestns a1 
determinismo 0 la predestinacian: el caso es que vemos como los 
epicureos han rcsuelto bien 0 mal -m<ls bien mal que bicn- cl mas 
importamc problema del alma humana. 

El buen cpicureo clcberfa controlar 10 mejor po sible estas desvia
ciones. Como dice con grada Long, el sabio, aunque sus [homos se 
desvfen bruscamente al pasar frente a un «club» nocturno, sed capaz 
de provocar en su <lni1110 nuevos clesvlos que Ie disuadan de entrnr 
y ello en busca del sosiego y la liberacian del dolor, l11<lS agradables 
en c1efinitiva que los eventu£1les cfectos del placer. 

Si, el placer, S1, pero hay placeres y placeres: (es que vamos a 
volvet a oft el grufiido del legenclario cerdo epicurco? 

La FilosoHa gdega babfa ya producido multitud de discusiones y 
teorfas sobre el pIncer. Democrito (DL., IX, 45) habla Ilegado a Ia 
tranquilizante conclusion de que Ia clave de In vida esta en ]a sere
nidad anfmica 0 euthy1/Z'uz, muy distinta de la hedoue 0 placer en 
sentido tradicionaL Aristipo y los cirenaicos (DL., II, 86) cntienden 
que cl fin de 1a vida es el phlcer corporal, conectado con «111ovil11iell
tos suaves»; existe tambien una situacion intermedia, sin dolor ni 
placer, y Otra claramente dolorosa causada pOl' «movimientos asperos», 
perc todo ella, como decimos, ligado can 1a satisfaccion corp01',11 0 

«cinetica» scgun In terminologla que veremos. PInton, sobre todo en 
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Filebo, establcce una relaci6n mas cspiritual entre cl placer y ]a fcli
ddad: hay placeres humanos que contribuyen a ella y atros nocivos 
que In estorban. Alga pareddo se lee en los libros VII y X de In 
Etica a NicotJl{fcO de Arist6teles; y ambos filosofos inu:oduccn, a5i
mismo, cl conccpto de virtud, cxcclencia del alma, principal COI1-

tribuyente a Ia felicidad a que se accede pOl' mediacion de los placcrcs 
buenos. 

La posicion de Epicuro es en deno modo revolucionaria. No 
existe (Sent. 3) tal grado intermedio; «11mite de 1£1 magnirud de 
placcres es 1a c1iminaci6n de toclo dolor. Donde baya placer, pOl' cl 
tiempo que dure, no dolor ni pcsar oi la mezcla de uno 
y otro». 

Ademas «aI placer 10 reconocemos como c1 bien prima rio, 
connatmal a nosotros (129); toda criatura viviente, apena5 nacida, "e 
deleita con el placer y se resiste HI dolor por disposici6n natural ... 
pOl' instinto geIllliom> (137); 0, como traduce ai Icnguaje moderno 
Long, estamos gencticamente programados para buscar 10 que de 
causarnos placer y evital' 10 que ha de causarnos dolor. 

Lo que ocurre es gue hay place res qne, dicho en nucstros term i
nos familiares, «no compensam>: «no elcgimos todos los placcrcs, sino 
que hay ocasiones en gue soslayamos l1111chos cuando de dlos se sigue 
para 11050t1'05 una mole5tia mayor» (129). Ni hay que equipnrar (136) 
los placeres «cineticos», de cankter secnntiario, aquellos en que cl 
proceso de e1iminacion del dolor culmina en un placer (por ejcm
pIa, aI hambre suceclc el haberse saciado), con los «esuldcos» 0 «catas
tem~lticos» 0 estables: «la ataraxia 0 perfecta tranquilidad dd alma 
y la aponia a al1Senci.l de dolor del cue1'po son placcres estables, mien
tras que la alegrfa y el gozo son place res cineticos 5i se les ve en su 
desarrollo» (136). «EI placer como principio y culminacion de la 
vida feliz» (129) cs cstable y propio de quien «sabe ... supeditnr 
toda clecdon 0 rechazo a la salud del cuerpo y n la ataraxia del 
alma» (128). A cstu ataraxia contribuye Ia autarqula 0 <1moslificiencin, 
a In que «consideramos un gran bien ... convencidos de que mas 
agl'adablemente gozan de 1a abundancia quienes men05 necesidad tie
ncn de ella y de que todo 10 natural cs fiicilmente procurable y 10 
vano diHcil de obtcnen> y de que «los alimcntos scncillos proporcio
nan iguaI placer que una com ida excelente una vez que se climina 
del todo e1 dolor de Ia nccesidad, y pan y ugua proclll'an cl milximo 
placer cnunclo los consnme alguicn que los neccsit~1» y que «:lCO::; 
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tumbl'arsc a comidas sencillas y sobrias proporciona salmi, hnce al 
hombre solkito en Ins ocupnciones necesarias de b vid,l, nos dispone 
mejor cuando algllna que otra vez accedel110s a alimcntos cxquisitos 
y nos haec imp~lvidos ante el aznr» (130-131). 

«Cuando, en cambio, decimos que e1 placer es fin, no nos 
rcferimos a los placeres de los disolutos .,. pues 10 que engenclra 
una vida feliz no son los banquetes ni Ol'gias constantes ni cl disfrn
tar de 111uchachllS ni de 111ujeres ni de pescacllls ni de Ins cle111as cosns 
que ofrece una mesa lujosa, sino un dlculo prudente» (131-132) de 
si en caela caso vale In penn el placer: d gloton temenl a la indiges
tion, c1 lujurioso a las compIicaciones sentimentales, cI jugaclol' a las 
perdidas ante el tnpete. 

«Por ello In prudencia es incluso 111;IS :1preciable que la filosoffa; 
de ella nacen toclas las demas vlrtudes, porquc ensena que no es posi
ble vivil' feliz sin vivir sensnta, honesta y justamcnte ni vivir sensa
ta, honesra y justamcnte sin vivit feliz» (132). 

Epicuro dista mucho de set un pmitano: no criticarfll los place
res de los vidosos 5i estos libel'aran tnmbien el nIm,l del (emot 
a los fenomenos celestes, a In muerte 0 aI c1olor y S1 enscnaran aI alma 
«cl limite de los deseos» (Sent. 10); pcro estn no (leune, y el tema 
dcllImite es importan!e. Y n vimos 1a sentencia 3: algo similnr haHa
mos en las 9, 17 y 19 Y sobre todo en la 20, clonde «In carne condbe 
los Hmites del pIncer como ilimitados y querria un liempo ilimirndo 
para procutarselos», mientrHs que es In mente, con su llutolimitacion, 
Ia que «consigue una vida perfecta» y haec gozar mas; porque, <lsi 
como el Cllerpo solo goza con el placer presente, Ia mente, ademas 
de perdbirlo, anticipa y preve e1 veniclero y no deja csfumarsc al 
pnsado, de modo que el sabio dispone de un verdadcro surtido de 
pIacel'cs (Cic., Disp. TtlSc., V, 34, 95). Y asi e1 alma, que es capaz 
de sufrir, contta 10 que opinaban los cirenaicos, dolores mas gmndes 
que los del Cl1erpo, rambicn goza mas que este pOl' su capacidad de 
remontal'se sabre el momenta actual (137). 

He aquf, pues, lIna teorfa en eieno modo optimism que concibe 
el placer como csrado natural de los seres vivos y cl dolor como argo 
que rompe la armonfH del scr: y aSl Epicuro se oponc no s610 a los 
quejumbrosos poetns de que habhlbmnos, sino tambien ni propio 
Arist6teles cuando afirma CEth. Nil'. , 1154b 7) que «todo sel' vivo 
vive con esfucrzo». EI placer catastematico, sefiala con aderto Garda 
Gual, cs a1go as! como 10 que Unman los franceses la jaic de ViIlI'C, 
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clave de una verdadera filosofia dd gozo; pero lleva consigo una 
renuneia a idealcs mas altos. 

Nuestro colcga enumera una serie de impl'csionantes manifesta
eiones en sentido materialista, como <,escupo sobre 10 moralmentc 
bello ... s1 no produce ningi'm placer» (Ateneo, 547a), la diatriba 
contra las «virLUdes vanHS y necia::;» (Plutarco, Alar., 1117a), la 1m
posibilidad de conscguil' cl bien si sc sLlprimcn los placeres del gusto 
(<<de los adcl'czos 0 salsas», segLIl1 :111rma Cl), del sexo y de la vis
ta (Atcneo, 546e). Todo esto fuc 10 que can los apuntados 
pormenores sobre fa dudosa vida del jardin, d cSC<lndalo de los dctrac
tores, y de modo muy especial aqucUn formuladon (Areneo, 546{) 
de que «principio y ralz de todo bien cs el placer del vielltre». 

Pero no olvidemos que Epicuro es un enfermo obsesionado can 
sus organos vitales y que, no obstante, resulta capaz de aSlmihtr 
como nadie (118) aquello tan famoso dc que d sabia puede ser feliz 
incluso en las torturas. Quien se sientn tentado a sU111arse a In cohorte 
de sus enemigos, rdea 1a mencioDada carta a Idomeneo y evalue la 
altura espiritlwl de quien, en media de SLIS males y convencido de 
b inexistencia de un poder superior (133), sabe espe1'ar el fin con 
una sOl11'isa y enseliando a los de mas a sentirse dioses como el (135). 

Pas cmos ahora n otro tipo de ideas mas gratas y siemp1'e coheren
tes con el resto de In doctrina. Frente al idealismo de Platon, que 
identificaba el bien del individuo can cl de la colectividad, y hasta 
tier to punta de Aristotdes, para quien el hombre es un «animal poli
tico» (Pol., 1253a 3), Epicuro no considera que 1a Humanidad tienda 
de par s1 a la vida cOl11unitaria: as! Epicteto (II, 20, 6, «Epicuro 
cuando quiere cohibir Ia natural sociabilidad de los hombres») 0 Lac
tando (DivlI1. inst., III, 17,42, dicit Bpicttrus ... 1Ju/t{/!7/ esse bmmz
Iwm socict{//em), cl cllal aliade 111UY significativamellte que, en cambio, 
segun el samio debe sibi quem quem consutetc, algo asi como «arre
gIarse!as cada cual a su modo». Nada, pues, de destino COnTLm: sobran 
las exhortaciones al civismo. 

Pero una 51 tuacion unarquica como ia que estos principio;; presu
ponen serfa la ruina del hombre (necesitarlamos «las garras de los 
lobos, los dientcs de los leones», Plut., Mor., 1125b) y especialmentc 
del sabio, siempre mas debit y menos dorado para 10 pnictico: segun 
Epicul'O (Estob., XLIII, 139) <<las !eyes se han establecido can miniS 
a los sabios, no para que no cometan injusticias, sino para que no las 
sU£l'am>. 
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Ahara bien, para dedicarse a b FilosoHa y, como vcremos y 
hemos vista, a In amistad hay que contar, en un marco I11lnimamente 
civilizaclo, con una clcrta seguridad ((lsphlilcla) que haga al sabio 
impcrturbable (Scnt. 17); 10 cual par 10 pronto put:clc uno Iogrnr 
solo nbstcniendose de cometer injusticias. Y no es que 

In lnjusticin (34) sea un mal por sl mismH, sino por In sospccha 0 
certidumbrc de llue los demas sc cnterarCin de clio: no Ie es posi
bIe, a quien ocultamente viola alguno de los aCllerdos mutuos sobrc 
d no haecr ni sufrir dano, el conLiar (Sent. .35) en Ljlle pasani inad
vcrtido. 

P1utarco (Alor., 1127d) !:ie burla de estc tipo ]uSllCl<1 ncgativa y 
basacla en e1 temOl' a In deteccion, pcw dcsdc c:l punto de vista pnk
tico, y si no se cree en ningul1 tipo de castigos divinos, no cabe duda 
de que Epicul'O l1a acertado al alistar Ia vida bajo el estandarte 
egoista, pero provecnoso, de Ia utilidad (ipsa utililas, im/I prope 
matcr ct aequi; Hol'., SClt., I, 3, 98) y el recelo nnte cl que din'in, 
uno de esos tormentos a que aludia, como dijimos, Lucrecio CUI, 
1023) y que convierten In vida del injusto en un infierno «lIen,'inJole 
(Sen t. 17) de 1a mayor perturbacion». 

Se impone, pucs, para cl homo siempre clispuesto a ser bomilJi 
lUjJus un pacta social, una treguH que evite Ia extincion de Ia especie. 
Esto no era nada nuevo: asi 10 habian expuesto Traslmaco (Resp., 
358e-359a) y, sobre todo, la tambien platonica y famosa formulacion 
de ProdgOl'as (3 20c-3 22<.1); pero ni 1a concepcion epicllrea admi te 
comparacion con la del fi16sofo dc 1a Academia, que hace intervenir 
a Zeus y Hermes como fiaclores del pacto, ni procede lampoco, como 
a veces sude hacerse, SHear a colaci6n el contrato social de Rousseau. 
Aqni el hombre 110 se ve obligatio a respetar ni '1UtorizaJo a exigir 
respeto pOl' obediencia a la compulsion colectiva de una tradicion 
contractual: es el ciudadano mismo, y cn su propio interes, qLlien 
debe pactm' tacitamente con sus congeneres para 1a subsistencia de 
todo::;: «In justicia no fne desde el principia algo pOl: SI misma, sino 
un deno pacta sobl'e el no hacer ni suhir dano surgido en las COI1-

vencianes de lInos y otros en l'epetidas ocasiones y en diversos luga" 
res» (Sent. 33). Y hay que olvidarse t~lmbien de In idllica figura, tan 
dieciochesca, del «salvaje feliz» que tnnta huella ha dejado en idearios 
progl'esistas. El hombre es malo pOl' nuturalezll y t1l1icmnente los 
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1l1utuos miedo y respeto son 10 que ha creado la admirable sag;l la 
civilizaci6n que tantas veces describieron ya los antiguos, descle 
Democrito (hag. B 5 D. a traves de Diod., I, 8, 1), cl 
(436 y S5.), Ia Antigol1a sofoclea (332 y S5.) Y el citado mito 1'1'01<1-

g6rico hasta desembocar probablemente en Epicuro (pera 10 unico 
que nos qlleda al respecto son las disquisiciones sobre d Icngllnje 
en 75-76) y en los bellos parrafos de Lucrecio (V 925-1457) que nos 
llevan del genus hutJtal1um ... cittfius a las invenciones sLicesivas de 
la vivienda, la familia, la vida social (amicitiam coepcnwt itlllJ!.cl"c 
aucntes / /il1itimi inter sc nee laet/ere nee uiolari, 1 (} 19·1 020), cl len
guaje, el fuego, las ciudades y fa organizaci6n civica, los mel ales, eI 
ane textil, 1a agricultura, In musica y eJ dlculo del tiempo. 

Todo eso esul muy bien, pero las terribles drcul1stal1cias hist6riclls 
de que hablabamos al principio hacen necesario que, «cunndo ya st: 
tiene en una dena medida la seguridad frente a la gente», se cons!ga, 
«cimentnda en esta posicion y en In abunclancia de recm-50S, la segu· 
ridad m~ls limpida que proccde de In tranquilidad (besychia) :v del 
,lpartamiento de Ja muchedumbre» (Sent. 14 l. 

EI jardfn, esto (S, 1a tone de madil, Pbt6n con Sll «naclk entre 
sin saber Geometrfa» (Elfas il1 Celt., 118, 18), Di6genes en su linaj'l 
\D.L., VI, 23). 

Este alejamiento de las gentes puede afrecer incanvenientes, en
tre ellos el aislamiento cultural. Pero Epicllro, tan crftico respecto 
a sus predecesores los cientificos, siente ya, como cualquier intclcc
tunl en uno u olro moment.o, cI prurito de echar a vaini' el alma 
saliendo de Ia drcel de los libros. Dos lugates podrian citHrse ,II 
respecto: en lIno de eHos (Att:n., 588a), una carta del maestro felicita 
a un tal Apelt:s pot habet llegado a la FilosoHa limpio de toda edll
cHcian: evidentemente a Epicuw Ie simplificaba mllcho Stl tarea el 
vel' entrar a un alumno ttlmquam tabula rasa en el aspecto formarivo. 
EI otro cs mas lIamativo y ademas ddicioso: el fragmemo, tranSI11I
tido pOl' Laercio (6), de una cnrta a Pitoclcs, disdpulo fllvorito del 
f116sofo como se recorclani: ({ iIza las velas, mi bendito amigo, y 
escapa a toda clase de cuitum (paidelil)! ». Al serio Quintiliano (illst., 
XII, 2, 24) ello Je pareda mal, pero este es testimonio que concucrda 
ajustadamentc con otras dcsengafiadas paHnoclias de eruditos de aqut:-
1Ios siglos abrumados porIa propia inanidad de su labor en tin mundo 
bostil 0 indifercnte. 

El propio Teofrasto, despllcs cit: quejarse del exceso de nlumnos, 
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que to de 10 tcrgivers,H1 en sus apuntes (D.L., V, 37) dijo en sus 
tlltimas horns: 

Porquc, cuando estamos cmpezando a vlvir, el1tol1ces morimos 
ya. Nada hay, pues, mas lnlitil que d flmor de 1a gloria ... Sed, 
pucs, feliccs y 0 blcn dcjad 1:1 invcstigacion, POl'tlllC el trabajo es 
Cl1ormc, 0 prac£lcadln dignamente, pues 1a gloria cs tambicn grande. 
y en Ia vida es mas 10 que esta vado que 10 que aprovccha. 

Lo eua! nos dio oeasion haec ailos para comparar con un pasaje de 
Palacio Valdes en que un pcrsonajc, contraiiguta tal vez de Menen· 
dez y Pelayo, terminLl sus dias diciendo: «jLa gloria, la gloria. Flatu::> 

vocis! No seas un iluso como yo 10 he sido. jDivicrtcte, diviertcte! ». 
Posidipo (An/h. Pal., V, 134; n.O I Gal.) manda caliaI' a los 

estoicos Zenon y C1eantes en honor de Eros agridulce; Meleagro 
(XII, 17) grita beoJo « jAbajo las sabins doctrinas!» Todo, en Jefi· 
nitiva, huele a decaclencia de una crudici6n libresca y fosilizada. 

~ Y la poHtica? jTonto seda quien se enredara en 10 que no sean 
cautos coqueteos con los magnates! 

Hemos de libcrarnos de In prision de los interescs que nos 1'0, 

dean y de Ia politica (Gl1omot. VCII., 5!)); la fcliddad y 1a bien
aventuranza no son III abundancia de rlquezas l1i 1a importHllcia de 
los cargos nl las magistmtunls ni el poder, sino la cllrcnda de dolo
res (atypia) y 1a tranquilidad de Ins pllsiones y 1'\ disposicion de 
cspfritu adeCUllda a Ia naturaleza (Plut., De (Imi. poct., 37a). 

Y, como U11 ultimo bander1n de combate, ellema que tanto disgusto 
a Plutarco (el tIltimo de los tituIos de los Moraiia citados se traduce 
del griego como «S1 ha sido enunciado can acierto el ltltbe biostls») 
y que atestiguan vados (juliano, Temistio, Fi16strato, Ovidio), (wive 
pasando illadvertido», glosado lapidal'iamente par Horacio (Epist., I, 
17, 10) C011 Sll nee uiuit mate qui lUllus mOl'ie!1sque jejeLLit. Frase 
breve, pero llena de concomitancias, unas veces menDs directas, como 
con el in111orta1 trozo de Lucrecia que canta Ia tan humana satisfac· 
cion de verse al abrigo de Ia tempestad cuando los dem<ls naufragan 
(suaue mari magna; turban/ibus aequora uemis, I e terNl magmml 
alterius spectare laborem; II, 1 Y 55.), Y otras menos palmarias, asi 
cl famoso epoclo segundo horaciano con su Beatus ille y la celeberri· 
ma version leonina del iQtte desCClltstlda vida! 
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no es pj'eci-

EI homhrc bien nacido se dcdica principalmcnte H b sahidurfa 
y n 1H amistad, de las cUfiles una es un bien mortal v b arm lnl11ol"
tal (Cuomol. Vat., 78); de toclas las cosas que 'In sabidmla pro('ura 
con miras a una vida feliz nadll hay m.ls grande que 1a ami~tnd. 
nada mas rico nj mas grato (Cic., De fi"., 1, 20, 65). 

y, con una especie rapto de ex alta cion Hl'ica (Cno1?1ol. V(lt., 57), 
«1a amistad danza en t0l'!10 a la tierra v, como un heraIdo, nos anull
cia a tocIog qne desper/emos para la feiicidach. 

I-Iemos visto va c6mo cI jardfn era una comunidad de amigos a 
veces ficIes, arras turbulentos e incomodos, ell algllna ocasion ingra
tos, pero ligados en principio 1'01' un comlin scntiP1ienl'O de larea 
colectiva. As! 10 exigia d funclac1or, y tampoco aqui de modo incohe
rente respecto a su c1octrina. POl'que, annql1C «tocla amistad es dcsea.
bJe par sf misma», en la basc de cualquier amistad recfproca vllclve 
a hallarse eI interes pro{)io, pOl'que e1 tener amigos «procedc de los 
beneficios» (Cuomol. Vat., 23). «No es verdndero amigo e1 que hl1s
ca en toclo 1a utiIic1ad» (Cuomol. Vtlt., 39), «pero tnmpoco e1 que 
jamns In une a In amistach>. Porque e1 primero es 1111 ~;jmp1c «tendero 
de favores», pero e1 otro amargn 1n alegria de estar juntos y aymlarse 
y hacer e1 bien a los demas, pues <les mas agradable el prestar bene
ficios que el recibirlos» (Plut., Mol'., 778c, 1097a). 

No, no es ciertamentc Heil semnr cfiterios fil'mcs ni sohre In per
sonalidnd en parte cOl1tl'adietoria de Epicllro ni sobre 1a solic1cz de 
sus principios cosmog6nicos ni nun sobre lns pecullnridades mas cho
cantes de sn Etiea. Fue en todo caso, si no un libcrac1or, pOl'que In 
Humanidad signe mas atenorizada y aprisionacla ql1e mmca pOl' nm
biciones, miedos y constl'icciones religiosas, poHticas y sociales de loeb 
rhse, sf un importante fil6sofo qne intent6 honestamente plantar 
jnlones constructivos en una moral del individuo mas cerema a III 
reaIidad del mnndo que Ins especuIaciones iclealislas de otros sis
temas. 

Amo al hombre y a la vida; busco la verclnd, 1a luz, In fdicicbd 
el1111arcacia en esos grandes coneeptos, tan huiciizos sicmpre, de b 
amistad y In paz entre los humanos; no desdefi6 los goces que nos 
aYl1dan a sobrcIlevar el paso por cl lTlnndo ni c1 Ctlerpo, Sl1 pobre 
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cuerpo enfermo que wnto sufrimiento, pew tambien tantos placeres 
debio de dade. 

Y ahl quedo el mensaje de esa sabiduria del cuerpo, del gazo y 
de In amistad que tan profundamente ha analizado Emilio L1edo: en 
el esdndalo pohEmico, a veces clifamador, de las escudas griegas, 
Ciceron y Seneca, los Padres de la Iglesia y Plutarco; en el entusias
mo de Lucrecia y las simpatias de I-Ioracio, Virgilio y Cesar; en la 
veneracion de Di6genes de Enoanda. 

Lorenzo Valla, Era5mo y Quevedo (estos parrafos 10 lIehen cas! 
todo al gran talento sistematizador de Carlos Garda Gua! y n su est,ll' 
siemprc alcrta a Ins ideolog1as de hoy) se sienten atrafdos hacia SllS 

singulares figura y ensefianza; Montaigne Ie llprecia; el hereje Gior
dano Bruno, para Sll desgracia, Ie tom a en serio; Piene Gasscndi 
reaviva en el siglo XVII los principios olvidados del atomisl11o; Kant 
enjuicia moderadamente a Epicuro; Hegel, como dijimos, se in'i(a 
ante el; Ja tesis doctoral de Marx y luego Lenin apoyan en el Stl 

clialt~ctica materialista, posicion exageracla pOl' mnrxistns posteriores 
como Fnrrington 0 FaIlor. 

Hoy, segun se mostro, In erudicion ha refllizado una magnifica 
!nbor en torno aI mnterial tan exigtlo. Y, mientras tanto, Schuhl pone 
de relieve la actualidad de ciertas ideas epicurcas; Merlan se inclina 
sobre el problema del universo discontinuo de Epicuro y de los Cllan
ticos frente aI tradicional natura non facit salt us; Brun coneCla con 
eI estructuralismo hln de l110da en 1968; Ins ideas con que Jacques 
Monod, en su iamoso Le basal'd et la necessite, publicado en Paris 
dos anos 111:1S tarde, vision del l11undo como producto fortuito, in
trnscendente y ajeno a cualquier tclcologfa cosmic,l, tienen fill base 
en Democrito y Epicnro; y hasta los no menos celebres trabaios de 
Marcusc, tan influyente en eI pensamiento y Ia accion del propio 68, 
conectablll1 de modo impreciso las tesis epicureas con un II t6pico 
aSpil'llr a cambios revolucionarias sabre los que Epicuro, CllVO jardfn 
tenIa tantos problemas como las comllllas juveniles de los nfios 
mnrcllsianos, nUllca se habrfH hecho ilusiones. Ahora siguen en pie 
-termina Garda Gual- el malestat' respccto a la cultura nsfixiantc, 
In repugnancia abstenciollista hada 1a pollticl1 y In tendencia, que 
probablemente pagaJ'ill1 llucstros hijos, a un hedonismo ilimitnc1o. 
Todo ello cs Epicuro: bien 0 mal intcrprctado, perc Epicuro. 
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JOSE GOMEZ CAFPARENA 

EL CRISTIANISMO Y LA FILOSOFfA 
MORAL CRISTIANA 

INTRoDuccroN: PRECISTONES AL TEMA Y AL METODO 

EI dtulo de esta colaboraci6n es suficientemente inequlvoco en 
manto a In delimitaci6n externa del tema. Pel'o no 10 es tanto 5i Be 
Ie quiere peclit la pauta para 1a estructuraci6n de Btl contenido. POI' 

una parte, esa tradici6n hist6rica de veinte siglos que lIamamos cri.<;

ticl1lismo aglutina una gmn vadedad de elementos cultl1l'ales super
puestos, Ul10S de indole estrictamente religios,l, otras de diversa 
indole. Esto etea ya ambigiiedades. POl' olTa parte, hablar de d"ilo
sofia moral eristiana» Sllponc que hay en el ambito de esa tradicicSn 
un repertorio de eontenidos y aetitudes morales que plIcden cons ide
rarse especijicamente cristicl11os; y que sobre ellos se puede hacer y 
se ha hecho una l'el1exi6n autenticamente /iloso/icrI, es dcci!', sistc
matizadora y fundamcnladora. No fakmi gulcn encuentre disclltiblcs 
estos supuestos. Perc incluso clandolos par vaBdos, como yo pOI' mi 
parte hago, el campo que abren es muy impreciso. Pueden privile
giarse llnos rasgos concretes u otras; puecle adoptarse uno U otro 
de los tingulos de vision filosofica que 'de hecho se han adoptado p:ml 
mirarlos_ 

Voy a indicar en que dil'eccion pienso oricntarme, reconacicncla 
que hago nna c1eterminnda opcion y cabrin hacer atms. Entendcre 
pOl' cristianismo, ante todo, 1a religion de Jesus de Nazaret y de los 
escritos fundacionales de su Iglesia (el «Nuevo Testamento»). Tratnre 
de dest,lCal', en 10 que pueden tener de peculiar, las actitudes y con
tenidos morales que se envuelven en e1 cristianismo as! entendido. 

EL CRISTfANISMO Y LA F1LOSOFlA AlOHA!. CHISTlANA 2~L) 

Apartc dc lag l<1zoncs intrlnSCCC1S que apoy<lll csta opcion, 1<1 Iwcc 

aconscjable aqui cl hccho de que la pl'cscnte 1-1 istoria fa f-f lca 
incluve tambicn colabol'nciollcs sobre b cticl! en In Edad IVIedia y 
In eticn del protestantisl1lo -esos otl"OS pedoclos cristianos ell que 
pueden aprccinrsc: faetores diver-50s y complementarios de los del 
origell-. Estimo, pOl' mi partc, quc es desde 10 originario como 
mejor pucdc captarsc Jo que pllede haber sido L1 apllrtaci6n cristiana 
a las ideas morales de la humanicbd. POI' eso mismo, incluso para 
elaborar 1a rc:i1exi6n filos6fien sobre las act i ludes y comenidos mo
rales cristianos, buscarc sacar a luz en primer 1ugal' los gcrmcnes de 
tal reflexi6n que puec!cl1 cncontrarse en los escritos funclacionnles. 
SoIo secundariamentc apclarc a alglin pensador cristiano po:;terlor 
Como referenda y contraste preferirc las filosofins recientes que 
han hc:cho apelaci6n, positiva 0 critica, :1 10 fumbcional cristiano. 

Parta de que no es eorrecto con[undir religion y moralidnd. La 
fenomcnologf,l de la religion insistc hoy con cl1ergfa en este pUllin: 

la aetitud rcligiosa es adorackin y bt'isquecla de salvaci61l. La actitucl 
morai dirige cl comportamiento del hombre medinntc valcw:lciol1cs 
del mundo y de Ia sociedad humann, que no son tccnkns ni estlll1 
simplemente a disposicion del inc1ividuo humano, sino que se Ie pre
sentan con cankter absoluto_ Ya en s{)io estns e!cmcnta!cs descrip
ciones puede verse clara In diferencia que las hacc mutuHmcnte irre
dllctibles: no todo en la religion es moralidad, no toda moralidnd hn 
de ser religiosa. Pero, como emerge ya a priori de las miSll1:1S dcscrip
ciones y confirma In historia, hay tina mutua relaci6n e ImpliclCi<ln. 
El cadCler absoluto de Ia valoraciun mOI-al ptledc lene!" que vcr COil 

]a salvacion rdigios:l; y csta, inevitnblemClllc, al homhre 
vaJoraciones absolutas de uno II otto ripo. 

Todas las religioncs que conocemos han presni I 0 ddermi naclns 
conductas a sus fides y, :11 bacedo, les hnn inculclldo determinad;ls 
valoraciones, que plleden lIamarse «momles». Dcsc.!c el olro punIC) de 
vista, quizu pueclc, incluso, decirse que btl ::;ido histor1cHncnte i
giosa la ({l11au-iz» originaria de I,ls Hctlludes morall's de 1.1 human!
dad; y que solo con cl dccurso dd tiempu b l1l<lduraci<'ln 
se han ido formanLlo los c6digos y los sistcrnas morales va no 
tamente religiosos sino filosoficos. 1 

Estas aflrmaciones rcqllerirlnl1 precisiones y prllcbas. Pew IlO en 
estc contexto, donde su finalidad es solo la de Irazar un l1l;\rco gene
ral en el eLial inscribir una doble ufirmae]6n mas concreta Y IT!IH:llu 
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mas clam: 1. eI ctistianismo no cs primariamcnte un sistema moral, 
sino una religion, caracterizada pOl' una determinada concepcion de 
Dios y de Stl ofettn de salvacion a traves de Ia persona y d mensajc 
de Jesus de Nazaret; 2. pero incluye ~como parte escncial de ese 
mensnje y como parte Y Sllpllesto de In salvacion ofr~cida~ In llama· 
da a determinadns actitudcs y conduct'as inequlvocamcnte morales en 
]a sociedad humann. 

Lo moral cs, pues, tllia dime!lSiol1 en Ia rcligiosidnd cristiana. No 
lmls, perc tnmpoco menos, y en modo algona una cuestion marginal 
o derivada. M;ls nun, cahe decir que eI cristinnismo privilegia Ia 
dimension moral sobre otras dimensioncs. porql1C privilegia Ia praxis 
interhumana al privilcgiar el amor en SIl misma nocian de Dios? 
Enunciando simplificadamentc algo que despues se dcsnrrollad: al 
Dios del que pucde elecirse «Dios es amon> (l .In., 4, 8 Y 16),3 se 
ace rca eI crcyente amanda; y amando prccisamcnte al projimo, ya 
que «quien no ama a Sll hermano, a ql1ien ve, no plledc a111ar a 
Dios, a quien no ve» (ibid., 2 [). Como vcremos, el nmo1' cs, preci
samente, la c1nve de la dimension moral del cristianisma. 

En orden a esrudiar la dimension moral ell' la rcligiosidad cris
dana en sus fuentes, es inslIstituible el recurso a 1a exegesis ncrec1i
tach. Pero, nntmalmente, hay que prescinciir aqui de desarrollo;; 
analfticos y bUSCH' simplcmente datos fiables y significativos que 
contcngan germenes de rdlcxian fiJosofica. Importa, eso dis tin· 
guir en elias estratos de provenicncia y tl'azar llna dcferminada estra
tegia de alcance de ]0 originario. cCwll? Una, que parece segura y 
muchos preferidan, elegirl(l partir de los escdtos ctist"ianos dntados 
como 111,1S antignos. Tales son algunas de las cattas de Pablo de Tar
so, ante todo In dirigida H los fides de TesaI6nica (1a «primera» de 
las asf tituladas, del ana 49 0 50 d.C.). Encontrarfamos entonces en 
primer plano Ia mot:i'l de una secta hebreo-helenfstica cuya atenci6n 
esta polarizada par In expectativa inminente de ia «Pnrllsla», 0 sep,nn
da venida de Jesus (a quicn connesan como «Cristo, Senor, IIijo de 
Dios»); perc, en In que, incluso con cieno (inevitahle) tono de 1nle
riniclad que determina ciertos rasgas,4 hay rcalismo en la exigencia 
del trabajo (1 Tes., 5, 14) y predomina cl acento en las virtudcs de 
convivencia fraternn (ibM., 4, 9 Y S5.), clemen to estc qoe se sub ray a 
aun milS en In carta siguiente, la prlmera de las dirigidas a Corinto 
(54 0 55 d.C.). 

Esa estrategia de presentadon nos llevada a dar mayor relieve ~ 
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las complejidadcs del crisrianismo nacicntc; alga ju::;to eI pun
ta de vista mas puramcntc historiognifieo, pero que rcsultnrfa aqul 
innece::;arlamente osemo y, sobrc todo, dejarfa en injusta penumbra 
al personaje a quien todo hace refereneia y a quiell las primitivas 
comunidades cristianas profesaban seguir. No podremos, en ningll11 
cas 0, dejar de hacernos cargo de las complejidades aludicbs. Pe1'o 
serfa mejor, dcsde la preocupacion del p1'esente escrito, puder respOIl
de:: en primer lug.lt a preguntas como estas: (que podemos saber 
sobre 1a moral que en5dio cl Jesus?) (cabe hablar a su p1'o
posito de «lilosofhl 1110mb? Solo s1 se imp one la imposibilidad de 
responder a estas preguntas sed rnzonable desistir de hacerlo. Ahof<l 
bien, ttas el desarrollo completo de los mctodos criticos el1 nuestro 
siglo, as! como se ha abandonado generalmente 1.1 pretension de una 
biograHa en scntido estricto y sc 1111ponc In desconf1anzt1 lnet6dica 
(mll1que no absoluta) respccto a temas como su taumaturgi,l y las 
teologizneiones de su persona, se va recupcrando un creciel1tc COI1-

senso en que l'l/sgos fllut/{Ullcntales de la ensciianza religioso-moral 
cristial1tl puedan re1l10ntarse a estadios de tradici6n muy cercanos ai 
miS1110 Jesus 00 que eql1ivale yn pnicticamente a mribuirselos). 

Son los ofrecidos en muchos pasajes de los tres primeros evan
gelios. Sc est~1. de aCllerdo en vcr a Marros como cl mas antiguo y cl 
que ha trazado cl molde general del relato. Junto a ct, como aport a
cion incluso mas areaica, se reC0110cc Ia presencia de una «fuente de 
logial> (Q), de la que sc han bcndi.ciado Mateo y Lucas. Tumbien 
pueden sel' arcaicas atgtlnas olms de 1,)5 peculia res fuente:; de infor
macion que tienen estos dos evangel1os.5 

Peru hay una cllestion previa no eludible si se opta par el intento 
que acabo de sugerir. £1 consenso amplio a que he apelado 
sULJone a Jesus como pCl'sonaje religioso fuertemente creativo, HUl1-

que situado en el contexto su pueblo y su tiempo. Existe, empe-
1'0, atm 11nea histotiognifica muy divergente, que ve a Jes(is como 
{unclon dc esas condiciones. La aplicHci611 de los postulados del 
materialismo histodco condujo a Engels (1895) y a Kautsky (1908) 6 

a una rc1ectura del muvimiento inicial cristiano como parte de 1a 
rebeli6n anti-1'Omana par motivacion a la vez rcligioso-naciorwlista 
y paupedsta (solo anacronicamente :it: ditia «proletaria»); movi· 
miento CllyO signo pronto se invirrio, con 10 que eI111ensaje cristim10, 
bajo in presion de la necesiclad de adaptation ai clima del Imperio, 
se [ue transformando en idcologia cOl1servadora. 



286 lIlS1'ORIA DE LA ETICA 

Tan energica Hamada de atendon hacia las condiciones h1sto1'icas 
en que naci6 c1 cristianismo trae a Ja exegesis (si no, demasiado iclea
!ista) un elemento impresdnclible para un juicio objetivo de la apor
tadon cdstiana. Que ha habiclo una «ideologizaci6m> resulta diflcil
mente negable. El problema est,! en el alcance que se Ie deba atribuir 
y en el pun to donde se situe la inflexion. La hisloriograHu cristiana, 
inclllso Cl'itka, 10 poncin! en e1 giro constantiniano (descubricndole, 
eso sf, antecedentes). Los autores en que predomina In tendencia a 
In «lectura sllspicHZ»,' sea 0 no propiamente marxism, liene11 que 
nnticipar sllstanci,lli'nente 10 esencial de In ideologizacion: pam ellos, 
ya la misma imagen de Jesus que emerge de los evangelios cnn6nicos 
no responde n la realidad. 

Quizu todo el contcncioso sc dfl'll alrcdedor del titulo de «Cris
to» (Mestas). El mesianismo hebreo era poll rico y nacionalistn; el 
cristianismo, aI apropia1'se el titulo, Ie ha cambiado slIstancialmcnte 
e1 sentido (hacia 10 espiritual y universal). Esto es claro. La CllCS

ti6n es elonde debe situarse a Jesus. ~Flle LIn pretendiente mesianico 
religioso-nacionalista, traicionado en su posterior espiritualizacion por 
los suyos? (0 fue un innovaclor rdigioso, que por ello I11£1S bien 
rechazo el titulo de Mesias (como subraya especial mente el evange
lio m.1.s antiguo, el de Marcos)? 

Los argumentos en favor de In primera de estas dos posiblcs 
interpretaciones son una serie de iodicios que pueden descubril'se en 
una Jectura sintomMica de Marcos.s Son !eves cada uno y no son 111U

Ch05 en total, por 10 que la postma aparece infundada a la mayoria 
de los cxegetas.~ En favor de Ia segunda intcI'pl'etaci6n millta, ante 
todo, llna apreciacion global de In relevancia religiosa de la pcrsonn
[j(lael de JesLls; y tambicn el hecho de que los testimonios Imis a1'C;1I

cos de su ensenanza moral, los provenienles de h «Q», son los LJue 
nUls inculcan, no la moral propia de un mesianismo polftico, sino 
Ia moral del amor universal. W Opto, pltes, pOl' esta interprelaci6n. 

1. ENSENANZAS MORALES DE JESUS DE NAZARE'!' 

Los relatos evangclicos antigllos poncn en SllS labios tanto ense
ilanzas concretas rclativas a aspectos parlicularcs de ]a vida humana 
(repl1dio de Ia mujer, venganza, riquezas, valor de los ritos) como 
orr.ls de alcance general sobre 10 que Dios pick del hombre. Son 
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estas ultimas las que mils nos intcresan. Hay quc saber comprendcrlas 
en un doble contexto. POl' una parte, en 10 que tienen de continllidad 
o de contraste con las ensefianzas de los maestros hebreos de su 
momento. POl' otm parte, como clemen to dcl espccfiico mcnsaje reli
gioso (<<escatologico») que fue eI objeto central de Sll predicnci(m: Ia 
I1egada del «reinado de Dios».ll 

Es claro que Jesus solo es comprensible en in tmclicion de.:! 
yahvismo. Su ellsefianZll moral supone Ia Torab biblica; pOl' tanto 
y en primer lug,u eI c1edlogo, tambien (y al mellos a benciicio de: 
inventario y sOl11ctido a crftica) el conjunto de preccptos que 10 glosa
ban. Los rabinos de su tiempo enumeraban hasta 613 preceptos 
(248 positivos y 365 prohibiciones).J2 Se atribuye a Jeslls el dicho: 
«no he veniclo a abrogar 1a Ley, sino a llevarla a cumplimient{))} 
(Mt., 5, I7). Si es autcntico, su sentiC\o solo punic ser: a realizarla 
en su esencia m,is que en su leu-n. POl'que no puedc entendersc ell 

contrndiccion con otras palabras y hechos, qm: ll1uestl'Hl1 a JestlS 
crftico de to do legalismo. «l~l sabado sc hizo para c:I hombre y no cl 
hombre pant cI sdbadm> (Me., 2, 27): este log ion sf expresa, cicrlH
mente, Sll autentica actitud antirritualista. 13 Pnrecc tambien cleno 
que reo'imino ,1 los maestros de Sli tiempo (dariscos y escribns») cl 
abrumar a los hombres con su casulstlca, cerrancloles con clio el llcet'· 
so al «Reino Dios». «Pagan cl diezmo cle In hierbahllena, del 
ill1!S Y del comino, mientras descuidan 10 mas grave de Ia Ll:)': cl 
juicio, Ia misericordia y In Gclelidac.b (Mr., 2.3, 23). 

Esta ultima rderencia nos orienta ya en In direcci6n qu~' tcng\l 
por mas relevante: la preocupacion de Jesus porto cscllC/cd. Pert) 
antes de seguir esa pista, es oportuno recoger orra serie de rccul:rdos 
evangclicos: los de sus /'ar/icaliztlciollcs de In exigencia moral. Con 
base en materinles ;lportados poria fuente Q, el evangelio de Mateo 
las ha nmpliado y estrtlcturaclo en el discurso que Sl: suele llamar 
«sermon de In montana», No es 10 mas destacable, dcsde nuestro 
punto de vista, la forma explkitamcntc antitctiea que rienen :llglll1:lS 

de las cnsenanzas (<<Oisteis que se dijo ... Pues yo os digo», MI , 5, 
21, 27, 33, en relacion con Ia ira, el adultcrio y cl juramcnto). 1.0 
csencial es cl espj'ritu que inspirn tnnto esas contraposiciones como 
el resto del discurso. Pnra «entr,,1' en cl Reino» la «justicia» debe ir 
«111:15 alIa de In de los cscribas y fariseos» (Mt., 5) 20). Esto, en el 
contexto, invita a dejar ]a logici de la observnllcia literal ~-C()n sus 
minucias y su :H1tosatisfaccion- para adoptHr otrn prcsidida pOl' ]a 
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sinceridad y la genctosidud. No basta 10 externo, es mcnester 10 
interno, el corazon (reconciliacion, d. Mt., 5, 24; victoria incluso 
sabre el dcseo, 5, 28; sencillez en la aseverncion, 5, 37; huida de Ia 
ostentacion en In practica de la limosna, de Ia on1cion y del ayuno, 
Mt., 6, 3, 6 y 18). Mas atm, hay que dejar toda venganza (5,38: «no 
hag{iis £rente al que as agravia»); hay que mnar no solo al amigo 
sino al enemigo (5, 44); hay que rCl1ul1ciar a juzgar al projimo (7, 1). 
Las conocidas series de «bicnaventuranzas», en el tenor que tllvicron 
en la fucnte Q (conservado mas literalmente pot Le. 6, 20-21), 
expresaron primariamentc una opcion, en linea can 1a tradicion pro
fetica, a favor de los pobres, los hambrientos y los que suhen: un 
clamor radical contra In injusticia, impregnado de la conviccion de 
que no triunfanL En la reelaboracion que prescnta Mt. 5, 3-10, han 
adoptado el caracter, tambien radical, de <<idcales» opuestos al ego!s
mo humano (causa de Ia injusticia). 

No cs posible cludir la pregunta pOl' cl 1'01' que cle 1a radicaliza
cion, y en seguida la aborclaremos, pues viene a scr convergente can 1a 
prcgunta pOl' «10 esencial». Quiza es oporttlno, previa mente, sugerir 
que un modo de encontrarle sentido es no leer el sermon del monte 
como codigo de preceptos socialmentc coercitivos, sino como cnun
ciaci6n de ideales. Es 10 coherentc can La imagen de Dios que Jesus 
personalmente vivia y que intentaba transmitir. Es oportuno tam bien 
obscrvar que Jesus no devaluaba las obras externas por cl hecho de 
insistir en la actitud interior. «El ['irbol se conoce pOl' sus £rutos» 
(Le., 6, 44). Las parabolas en las que slIgiere como sen! cl juido de 
las vidas humanas hablan de acdones y no de intenciones (<<Tuve 
hambre y me disteis de comer», etc.: Mt., 25, 35). Solo que snponen 
que la obm externa manifiesta Ia bondad interna: porque «el que 
es bueno, de 1a bondad de su coraz6n saea el bien» (Lc., 6, 45).H 

En conexion con todo 10 recien recordado, emerge arm rasgo de 
la exigencia moral de Jesus. En muchos pasajes, como de modo 
obvio, se deja vel' que, para ci, el pecado del hombre no est.l sola
mente (0 quiz" ni primariamente) en una detcrminada actuacion, sino 
mas bien en una omisi6n. Una parabola se enfoea preeisamente a la 
clenuncia de la simple omision: es condenado el que «enterro el 
talento» sin hacerlo producir (Mt., 25, 24-30; Lc., 19, 20-27). La 
parabola, ya antes aludida, del juido final condena a1 que no dio 
comida, bebida, 0 vestido, no visito al necesitado, no acogi6 ai 
extranjero (Mt., 25, 37-40). En un apotegma proveniente de Marcos 
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(Me., 10, 23-25; Mt., 19, 23-24; Le., 18, 24), JeStls declara que los 
ricos «cntranin can mas dificultad en el Reino que el camello pOl' 

el ojo de Ia aguja», ante 1a claudieadun de quien, habiendo c1ll11plicio 
los prece1't05 111osaicos (generalmente de la forma: no mataras ... ), 
no se atreve a 10 1'ositivo: dar sus riquezas a los 1'obres. Algo as! 
estu sobreentenclido en toclos los pasajes aludidos antes, que propo
nen ideates. Lo malo del hombre estu ya en Ia omisiol1, alIi sobre 
todo donde es expresa renunda ai bien. Esto es un cambio de enorme 
relieve; tanto que tendremos que reconoecr que apenas ha sido asi·· 
milado en la tradicion cristiana. nos haee .indispensable pregun
tamos 1'01' 1a clave des de 1a que e1 cambio resuIte lOgico. 

Vamos, pues, a la pregunta ya enunciada pot «10 esencial». Un 
pasaje del evangelio de Marcos (12, 28-34), recogido con unos u 
olros matices en los otros sinopticos, hace a Jesus responder, a qllien 
Ie preguntaba par el «mandamicnto mayor de la ley», mediante una 
doble referenda: a la formula deuteronomica, «cscucha Israel ... : 
amunls al Senor ttl D10s con to do tu corazon ... » (Dt., 6, 4-6) 
-formula que 11<lbfa vcnido a sel' otacion coticliana de los placlo-
50S-; J5 Y a una formula de Ia tradicion sacerdotal (Lev., 18, 19): 
«umanls a tu projimo como a ti 1111SI110». La pregunta Heerca de un 
breve mandamielHo resumen de toda In ley habia sido reehuzada 
pOI' Samma1, uno los dos rabinos mas celebres del tiempo inmedia
tamente anterior a Jesus, pew aceptada pOl' el otro, Hillel, quicn 
para responderla, acudi6 n 10 que hoy suele llamarse «regIa de oro», 
fOf1l1uIandola ast: «No hagas a otro 10 que no quieras que te hagan 
a ti. En e8to consistc tacb 1a Torah, 10 demas cs s610 explicadon».l6 

perceptible la vedndad entre el relato evangelico y su antecedente 
talmudico. Hay tambicn en los evangelios sin6pticos, esta vez prove
niente de la Q, tIna fonnulaci6n de la regia de oro: «Todo 10 que 
quenUs que ]05 hombres os hagan, hacedlo vosotros a ellos» (Lc., 
6, 31). Mateo anacle: «Esto cs In Ley y los Profetas» (Mt., 7, 12); 
con 10 que e1 dicho l'edbe explkitamente el m1smo pape! de sintesis 
que tenia en HilleL 

La confluencia de estu doble tradici6n cristianfl antigua parece 
atestiguar una posicion dcliberacla de Jesus. (Como precisar el modo 
como 10 entendi6 y el alcance que Ie clio? Pienso que hay que conju
gar vadas reflexiones. Ante todo, no coinciden sin mas «regia de oro» 
y «segundo mandamiento». Aquella es m~ls realista, va a los compor
tamientos; pero es ambigua. Cabrfa una lectura utilitaria de 
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(= ganate al otro), Esta, en Stl odgen, emparentada can una concep
cion de la reciprocidad, que admitiria el talion. El «segundo mandn
miento» excluye esto, pem pide directamente solo el afecto interior. 
La conjuncion de ambas formulas en 1a tradicion evangelica invita 
a iluminar In una pOl' In otra, can 10 que corrigen sus posibles deficit. 
Es oporttlno tambien notal' que, comparada con Ia de Hillel, la for
mula evangelica de In regIa de oro pasa de 10 negativo (<<no bagas ... ») 
a 10 positivo (<<haced ... »), con 10 que resulta mas exigente. i7 

En todo easo, mas relevante es el sentido universalista con que 
el evangelio de Lucas aclara como en tender "projimo», mediante In 
eloeuente panibola del samaritano (Le., 10, 29-37): se rompen en 
ella las barerras que drcunscribfan Ia condicion de projimo en el 
pasaje de referenda (vinculacion de raza, de profesi6n religiosa 0, 
al menos, de hospitalidad), baneras que babfan conduddo a que se 
plldiera afiadir a1 «mnanls a tu projimo» el complemento: «y aborre
cents a ttl enemigo» (d. Mt., 5, 43)Y El espfritu de Jesus presenta 
en este punta el mas fuerte contraste can el de Qummn, cuyn mls
tica de celo pOl' el honor de Yahveh endurecfa fa sepamcion de los 
hombres en ,<hijos de la luz» e «hijos de las tinieblns» (a los que 
se mandaba odiar),19 Lo l11<lS nuevo que aporta la exigencia moral de 
Jesus esta en el acento que pone en la extension del amo1' hasta el 
enemigo; y esto, de modo pnictico, renunciando a Ia venganza y 
devolviendo bien pOl' mal: «Amad a vuestros enemigos, haced el bien 
a los que as oc1ian, bcndedd a los que as maldicen, rezad pOl' los 
que os injurian» (Lc., 6, 27-28; d. Mt., 5, 38-48). Esta extension 
es la concrecion realista del senticlo universal del «projimo». Y per
mite hablar de Ilegada a «10 esenda1» de Ia actirud moraJ.2IJ 

Lo cua1, a su vez, no es separable de otm peculiaridad: la eqlli
paraci6n de los «dos mandamientos» (Mt., 22, 39). El amo1' del 
pl'ojimo no es marginal respecto al mensaje religioso de Jesus; forma 
unidad con el y tiene tambien cariicter religioso. As! Ia exigencia 
moral puede sel' tan elevada, en derto modo sobl'ehllmana. En todos 
los momentos clave reaparece Ia apelacion a Dios como Padre. «Amad 
a vuestros enemigos ... de modo que seals hijos de vuestro Padre 
del deJo, que haec salir el sol sobre buenos y malos y manda ]a llllvia 
sobre justos e injustos ... Sed perfectos, como es perfecto vucstro Pa
dre del cielo» (Mt., 5, 44-45 Y 48; cf. Lc., 6, 35-36), Dios como 
Padre es, reconocidamente, 10 mas original de 1a experienciu religiosa 
de Jesus, inseparable de Sl1 rmuncio de 1a llegadu del «reinado de 
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Dios»: Dios quiere inaugural' eI tiempo de :,aivacion pm el que 
habfan suspirado los profetl1s de Israel. Como ya insinue (vease n, Il), 
Jesus hcrcdabl1, al haccr un anuncio as!, la tradici6n apocalipdc'l de 
los dos siglos inmcdiatamentc anteriorcs; pero hny que precisar que, 
al hacerlo, puso un ncento muy peculinr, mas propio de In tradici6n 
profetica nntcrior que de 1a apocalfpticil, en In contdbucion de los 
mismos hombres n 1a llegnda del reinado de Dio:;, este mnrco 
puede entcnderse fa centralidad cie la exigencia del amO!' interhum,l
no, parte de In «conversion» (PC pide Jesus en cohcrencia con 
ia «buena notida» que anuncia (Mc., 1, 15), 

2. EL GERMEN EVANGELlCO DE DNA «FILosor:iA MORAL CIUST/ANA» 

En cste punto debo recordar que mi objetivo no son doctrinas 
morales, sino la ji/osojia moral cristiana -don de «filosoHa» diCl~ 
sistematizaci6n y fundamentacion-, Quiero inclagar el germcn de db 
que puccla haber en .Jesus. 

~Como hacerlo? Las actuales apclaciones a una «etica nal'mtiva» 
son, sin dllda, Hdeclladas.2J Pero, en su prescnte grado de desarrollo, 
no harlan avanzar nuestro discurso mucho mas all:! de enllmeraciones 
como las que est,lbamos haciendo. Me resulta pOl' ella oblig,ldo --sin 
perjuicio del recurso ,1 10 narrativo- utilizar, a titulo heurIstico, 
alguno de los modelos dasicos de filosoffa moraL Es sabic\o que santo 
TOllH1S aplic6 d ctulcmonismo aristotdico y logr() Ulla slntesis de 
moral cdstlana, Pew resulta demasiada In distancia entre el modelo 
y las el1Sen,\l1ZHS de la primcr:! traclicion, que acabo de recordar. 

POI' e11o, voy a ensayar otro modelo, ilprovecbanc\o In vccinlbd, 
que reconoci6 cl mismo Kant,n entre su «imperativ() y 

el «mandamiento principal» evangclico. Quisiera cxplorar la posihi
licJad y fecundidad de cncontrar en cstc un prindpio de algun modo 
dormal» frente a b multitud de cxhortaciones «matcriales», COll

cretas.23 POl' difcremcs que sean los contex/os historicos y las prCOCll

paciones teoricas subyaccntcs, hay algo que asemcja proful1cbmentc fa 
rccapitulacion opcrada pOI' Jesus y In busqueda kantiana de un prin
cipio unitario del debel' y su pnr que. Dejando para mas aclclantc el 
ponderar e1 a/c{/lIce -evidentementc limitado- de la aproximacion 
que cstablezco, voy pOI' 10 pronto a enul11erar semcjanzas y 
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janzas, para 1I11eHU' as! Ia construcci6n de algo que pucda llamarse 
({iilosofia moral cristiana» sobre una p~lUta «formal». 

Semejcl11zas hay, al menos, estas: a) Jesus reconduee expl1cita
mente la exigencin moral a un principio unitarie S11l11aInente gencri. 
co; 2,) b) este principio puede adoptar, de modo nada forzado, 1a for
mulacion tipica de un imperative categorico y, clesde luego, 110 recibe 
su fuerza obligante pOl' via eudemol1istica (en 1'az6n de Ia fcliciclad 
quc hubicra de aportar aI hombre); 25 c) la clave en ese principio es 
una valoraci6n que iguala, a efeetos dc exigencia de comportamiento, 
cl propio scI' personal con el ele caela otro ser humano. Jesus supone 
que nos am amos a nosotros mism05 y picle «amar al projimo» no 
menos; Kant, en su segunda formula, que es seguramCl1te la decisi
va/6 pide, desde «la humanidad», que Ia persona, propia y ajena, 
sea domada sicmpre como fin, l1unm como pura medio». 

Las dijerencias son importantes, pew no anulan 10 que ambo de 
decir y se apredan en su justo valor desde ello mismo. La fundamen
tal consiste en la indole esencialmente re1igiosa. El <Ulmar al pr6jimo 
como a uno mismo» (que lleva a «querer para el todo 10 que uno 
quiere para sf») es inc1isociable del nmor aDios y de la aceptacion en 
fe del am or salvador de Dios; en el limite, pues, apela a una expe
deneia mistica (el creyente normal, aI menos, se referini a In de Jesus 
y adoptara su pdncipio como fruto de una «conversion»), Para el 
Kant integral, tampoco es disodable 10 moral -en razon del «supre
mo bien» que el imperativo cntegorico nos picle pronlover-27 de In 
postulaci6n de Dios, <{Suprcmo Bien Originario»; como ni dc 1a «reli
gion en los Hmites de la razom>.28 Perc pOl' 10 pronto el hecho moral 
se establece autonomamente.29 

En conexion con esa su indole esencialmente religiosa, otm e1ife
rencia de 1a exigencia moral de Jesus esta en ]a cnl'acterizaci6n de In 
actitud central como «amon> (agape ).30 No es nada obvia. Del nmo!', 
es legitimo cluclnr que pueda ser propiamente exigido. Para haeer razo
nable la exigencia evangclicn (<<amaras»), hay que pensar ante todo el 
amol' como voluntad de bien (hCIlCvolcl1cia) que es principio de actua
don beneficn; perc habra de sel' sin que eso eliminc un basieo tono 
afcetivo, quc mas de una vcz (par ejemplo, en 1a padbola del samari
tanto, Le., 10, 33) es denominado «conmoci6n de entrafias». Quiz{is, 
en 1a mcdida en que se de autcnticamente, una actitud asf podra 
incluir una fuerza exigitiva no menor que Ia que Kant expresaba COInO 

deber (Pflicht) y respeto (Achtung); pero, desde Iuega, con atro 
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cankter. Se comprende, entonces, que no se satisfaga con el «no 
hacer 10 que no querrfH me hicieran»Y Sera mas cordial y espont<'inea, 
tcndiendo a supcrar 10 que In exigencia induce constriccion. Sent 
m~\s personalizadn; sin olvidnr eI bien universal -que, en ultima in5-
tal1Cia, redlll1da en las personas-, no aclmitira In inmolacion de ningu
na rcalidad personal (induso la mim:svfllida y marginada) 32 a mctas 
generales. Quiz11s aSI se comprende tnmbien In predilecci6n de Jesus 
por los pecadores -ese rasgo tan poco kantiano, solo parad6jicamente 
cohcrente con To clevnclo de In cxigencia moral, solo vcroslmil desde 
una excepcional experiencin de In «misel"icordia de Dios». 

Afindamos aun: Ia actitud de amol' que inculca Jesus inc1uye Ia 
tension esperanl,acb hacia la realb:acion de una situaci6n ideal, «cl 
reinado de Dios», situaci6n cuya iniciativa y coronamiento es de 
Dios, pem a Ia que se picic la cooperacion humann. Este :15pecto 
sllbraya una vel, I11:lS Ia basicn cliferencia reljgiosa ya antes destacada. 
Perc hay que nonelir que tal ,liferencia no anula una scmejanza can 
]a filosoHa moral «formal», csta vez mas c1aramente que otras bl1S

cadas deliberadamente par Kant; quien, como es sabido, tomo pres
tados del vocab111ario cristiano los tetminos «Rei no de Dios» y 
Corpus MystiCllti/ para dCl10minar 10 que en otros pasajes Ilam6, can 
termino mas suyo, «Reina de los en S{;),33 

Espero que can 10 dicho se entiencla mi proposiro al introducir 
el modelo «motal formal» para intentar comprender, desde Stl mlS1110 
germen en Ia trac1ici6n evangelica, 10 que puecIa presentarse como 
una «filosoffa moral cristiana». Ba podido verse que son muy claros 

Hmites que pongo a 1111 apelacion. Nada mas lejos de mi idea que 
hucer de Jesus un fi16sofo kantiano {I/){wt fa [ctire. Pienso simpIe
mente que es m~ls fecundo este tipo de aproximacion que cl que en 
eJ pasado se intcnltJ con el enclemonismo aristotclico, 0 eJ que oll'os 
(tras Scheler) han podido hoy buscar con una «etica material de 
valores». TIl «formalismo del amo!"» (si nos decidimos a usar csta 
paradojica expresion) pllcde cxplicar e1 l'adicalismo que ya antes des
taquc como propio de 1a cxigencia moraJ de Jesus, as! como su estilo 
ut6pico, de propuesta de idea1es. En rcalidad, como hoy se 1'('cono
ce,3-1 1a exigencia l1101"ill evangelica se cifra en una opci6n fum/amen
la/, que cletel'mina una aelitud y 5610 a traves de ella los actos con
cretos. Eso precisamente se cxpresa en d hecho de llamar a 1a «COI1-

version». 
Si tomamos esto en rigor, 10 que fie torna problema es cl senticlo 
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cn quc qucpa formular normas. La traclici6n enstlana ciertamente 
10 ha hecho. Para que e1 resultado sea correcto, habdn de sobreen
tenderse unas mediaciones que no siempre se han hecho conscienles. 
Y, desde luego, en los mas de los casos, es 10 mas razonablc (0 10 
unico tazonablc) conse1'var para los misrnos pronunciamientos de 
Jesus el estatuto de «ideales» y no fo1'za1' la aplicaci6n a elIos de los 
procedimientos propios de Ia moral de normas (casulstica, ctc.). 
Cuando se trate de determinar aquellasque haynll de poller scr COIl

sideradns <<1101'mas moralcs cristianas» (es dccir, eonteniclos objetivos 
de va10rncion moral universalmente detcrminantes de 10 «correc
to» de una acci6n, en independencia nun de su nSllncion pOl' una acti
tud subjetiva moralmelltc «buena» ),35 habra que hacerlo pOl' su reIa
cion con el supremo principio moral (el 'amor', agape); tendra entoll
ees que Ull metodo de seleccion POI' tz/illiclacl, en ei mal 
habran de tomarse basicamcnte en consicleraci6n relacioncs teleologi
cas. Quien ha de actual' pOl' amor a los otros seres humanos habra 
de preguntarse siempre pot los fines concretos que cada otro se pro
pane 0 propondrfa (sitmindolos, eso S1, en el ambito de los fines 
generales de todos); as! como pOl' los medios mas aptos pam llcgar 
a ellos. Como pucde verse, no emerge de esta pauta mct6dica Ia ima
gen de una <<(~tiea deonto16gica» a ultranza. Deben! sel' asumiclo mll
ebo de «ctica de responsabilidad» y no podd darse paso indiscrirni
nado a una «erica de eonvicciones» (Weber). Gran parte de Ia etica 
normativa que tlSl surja corresponded a las normas eonstitlltivas de 
las instituciones basicas humanas. As! surgcn los Ilamados «deberes 
de fide1idad, de justicia ... », a los que es razonable afiadir un resto de 
norm as que no corres)Jonclen a institllciones definidas; estas sueien 
llevar el titulo de «deberes de amon> (<<de misericordia», etc.), perc 
hay que prevenir contra el equlvoco que esto provoca cuando, pOl' 

otra parte, se esta manteniendo que el amor (en el sentido mas gene
ral en el que a el se refiere el «mandato principal» evangelico) es 
principio stlpremo.36 

Ademas de tener en cuenta csas 1100'mas morales dc 10 «eOlTecto», 
Ia elccci6n moral concreta del scguidor dc Jesus tendril que apoyarse 
decisivumcnte en el dictamen de su cOl1ciel1cia. Es una curacterfsticn 
de Ia filosofia moral el'istiana que, como pronto dire, destac6 opor
tunamente Pablo de Tarso. Tambien cada cristiano, y en cad a caso, 
tiene que ejercitar csa mism:l selecciol1 /Jor a/inidad par ]a qtle he 
mostrado pucde razonarse la formuIaci6n de norma:;. 
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Para conduir esta primera aproximaci<'in a una filosoHa mornl 
cristiana des de los relato5 de In predicIlci6n de .Testis, es preciso dedi· 
car una consideraci6n especial n las formulas que hablan de «I"('com· 
pensa», a «premia y castigo». Lecturas literalistas de csas fOrmulas 
-y un primado practico que les ha concedido la predicacion cristi:!
na de epocas postcriores- podrfan panel' en entredicho todo cl intcn
to de interpretacion «formal», sugiricndo, m~ls bien, UI'H filoso(ia 
moml cudemonist,l. Pero can ella se caerfa en malentendidos que 
desGgurarfnn 10 nuclear del mcnsaje de Jesus. N6tcse bien: filosofia 
morn I cudemonista es In que def inc el mismo i?icl1 mOl'tll y su cxigen. 
cia (deber) dcsdc 1a busqueda de 1a felicidad (en ]a que se haec 
consistir, sin mlls, el supremo bien). No implica filosoffa eudctnonista 
el admitir lambicn motivacioncs eudemonistas de b acci6n human'l. 
Jesus no mostnS In preocLlpacion que iba a tcncr Kant pOl' cxcluir
bs; pero tampoco las foment6 espccialmente y cl amor que inculcnba 
conduce, mas bien, a superarlas. Qnien Ie sigue tiene que cstar dis· 
pucsto a «perdcr !ill vida» (0 «su alma», scgtln sc quiera traduc!r) 
(Mc., 8, 35 y paral.), Parad6jicamente, «perdicndola In gan;!», CO 111 0 

«ql1eriendo salvnrla, In perderfa». 
Segun ya he rcpetido, es d «rcil1{/{/o ric Dios» ---cuya ccrcmL! 

constitllye Ia «buenn noticin», aceptada en fe en Lt convcr"i()!l--- cl 
motivo que Jesus pone para SLI exigencia moral; cs aqudlo que con· 
fiere a csa exigencb una indole esenciHlmente religiosa. Pero. aunque 
(en un lenguaje adaptado a sus audirorios) prcsente Jesus cl rcin:Hlo 
de Dios como «recompensa» (por ejemplo, tras In prodamacion de 
las bicnaventurnnzas; vense, sobre t()do, 6, 23: Mt., 5, lll, 10 
que est<! mantcnicndo con clio es que cl mi.\"mo till/or qlle {lide vale 
pOl' sf mismo: pucs es ya reinado de Dios -Sllponc In iniciativa 
;llnorosa de Dios. contrihu\'e a haceda gozosamenle real en In histu!'ia 
humana y dispone a Sll gratuita plcnitud escatologica-·, Hay expre· 
s10nes que cxcluyen claramente toda concepcion extrinsecista la 
recompensa, ('01110 cuando sc motiva de cste modo cl nl1lot' nl l'lli.'mi· 
go: «asf tentlreis una gran recompenS,l y sereis hiios del AJdsimo, 
que cs buel10 cnn los malos, .» (Lc., 6, 35) ---Ia seguncla parte 
explica In primera, segun c1 cOl1ocido nrtifieio hcbraico del hem is· 
tiquio paralclo-, EI epifollcmn «y tu Padre que ve en 10 escon
dido te rceornpensara» (Mr., 6, 4, 6 Y 18), no ineuka que ha\':l qUL: 
;lCtWll' pOl' Ull,! rccompcnsa del Pad!'::: distillt;l de Sll mismo a11lor, 1.0 

ljlH; d contcxto proscril)c es In btisl(ucda de la :dahanza hlll11:tnn. 
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Y, wando se promete a los seguidores que 10 dejan todo, «cl demo 
pot uno en esta vida, con persecl1ciones, y despues 1a vida eterna» 
(Me., 10, 30 y para!.), 10 que se inculca es In feeundicbd del amor; 
e1 logion contempla, can wela probabilidad, Ia feliddad (reconocida
mente preearia) de 1a comunidad creyente, que goza el a1110r qne 
genera. 

Jesus, como consta en numerosas pal'ubolas suyas, cuenta can un 
it/icia sobre Ia vida de cacla ser humano. En su pel'speetiva cseatologica 
(eompleja), tal juicio determina eI p~lSO a 10 definitivo. Que los huma
nos nos diseernimos mediante nuestra propin vichl ~y que hay en 
este sentido un «juicio» que enenusa l111estras nctitudes y realiza
ciones~ es una idea diHcilmente separable cllalquier moral, inc1u
so de las que no impliquen traseendencia. Pero anunciar un jl1icio 
no eql1ivale a motivar primnriamente las acciones par la atenci6n a 
sus deseables 0 temibles re5tlItados; menos .1un equivale a elcfini!' el 
bien y eI mal elcsde esos resultados. EI anuncio del juicio pOI' Jesus 
incorpol'aba imagenes mnbientales en la exprcsi6n dc su rcsuItado: 
«entrada en eI banquete» (Le., 14, 15-24),37 reyeccion a la gehemltl 38 

«dondc c1 gusano no muere y e1 fuego no lie apaga» (Me, 9, 43-49); 
esta ultima ha mareado fuertemente la preclicaci6n de siglos poste
dores haeiendo prevaleccr cl miedo en la actitud moral. Pero, si 
algo es caracterlstico del «jl1icio» evangelico, es su eneuadramiento 
en esa efusion de gracia y misedcardia divina que se anuncia como 
«el reinado de Dios». Soja as! puecle resultar comprcnsible, par 
ejemplo, Ia padboIa de ]05 trabajadores de Ia vina, que reciben 10 
m1S1110, haya sido m,ls 0 menos 10 trabajado por cada cual (Mr., 20, 
1·17). 

Lo eua! se ilumina mutuamente can la, ya antes recordada, acti
tud de Jesus ante los peeadores. EI que se reconoce tal es preferido 
al que se piensa justo (Lc., 18, 9-14), «Hayen el delo mas alegrla 
pOl' un peeado1' que se a1'1'epiente que pOl' noventa y nueve justos 
que no neeesitan arrepenti1'sc» (Lc., 15, 7, 10; d. 32). «Se Ie per· 
donan sus muchos pecados, pot'que ha amado D1ueho; al que poco 
se Ie pe1'dona, poco ama» (Le, 7, 47). Para que todo ('sto tenga una 
16gica, hay que eomprender que «pecadm> no cs tanto «responsabi" 
lidad» 0 «eulp~l», cuanto una determinada actitud religiosa. Es bisi· 
camente dcficiencia en el amo1' -reeordemos 10 ya dicho sabre In 
omjsi6n-. Podemos induso entrever que, desde la altura de los 
ideales propuestos par Jesus, reSl1lta imposible no ser pecador en 
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algun grado. El que 10 reconoce est,! ya mcjor que cl que se 10 disi
mula. Quicl1 vuelvc al a11101' ha recibido el perd6n. 

3. LAS OTRAS APORTACIONES ORIGINARIAS A LA FILOSOFIA 

MORAL CRISTIANA 

Ya indiquc en la inrroduccion que, al optar pOl' i1' en primct 1ugar 
a ]a rcconstmcci6n de 1a cnsefianza moral del miS1110 Jesus, no inten
taba desconocer Ins otras aportacioncs que csdn p1'esentcs en los 
documentos fundadonales cristianos y hacen del cristianismo, y de 
Sll moral, algo rcalmentc mas complejo. Al intentar ahara una expo
sicion sumaria de esas apo1'taciones, hay que comenzar admitiendo 
que, en los eseritos del Nuevo Tcstnmento que no son los evangelios 
sin6pticos, cambia el dima conceptual y simb6lico. Aun cificndose 
a los escritos mas antignos, las cartas ciertamente alw~nt:icas de Pablo 
de Tarso -de los afios 49 a 57, anteriores por tanto a los evangelios 
sin6pticos en su actual redacci6n-, el lector percibe la prevalencia 
de una consideraci6n teologizada de In vida y muerte de Jesus; per
cibe tambien toda una antropologfa sllbyacente, allnqlle no plena
mente fonnulada como tal (eon ecos, inc1uso, de una metaffsica del 
antagonismo del bien y del mal); ellecto!' adviette tambien 1a hueHa 
muy marcada del nadente ritual cristiano, y, aqu! y alli, alusiones 
simbolicas, que, inevitablemente, Ie clejan planteado un problema 
sobre Sl1 proveniencia. 

Buscando comprender un poco de 10 que ese clima acusa de 
diverso, querrfa recordar aqui algunas de las conc1usiones, aun pro
visionales, de histol'iadores y exegetas sobre el fenomeno religioso 
m11s relevante de esa epoca, 1a l!.nosis. Segun 1a opinion hoy pr:kti
camente llniversnl, no se trata de una derivaci6n «herctica» del cris
tianismo, sino de un movimiento espiritual anterior al cristianismo, 
de odgen probnblemente irnnio y que pronto se extendia pOl' Siria, 
Asia Menor y Egipto. Fueron seetas con doctrinas esotericas de sal
vacian que adquirieron formHs bastal1te diversas. Pueden darse como 
rasgos snyos mas genericos: dualismo c6smico, espiritl1ulismo y btis
queda de teosoHa, mitologta de Ia cafda (que llega a afectar a Ia clivi
nidad), rece10 ante 10 sexual conducente ai ascetismo (0, par contrnste 
parad6jico, u un antinomismo libertino ),39 Su apogeo ocnnic en eI 
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siglo II d. C. 0 bien -51 prcferim05 verla aSl-, todo cl movimiento 
culmina en Ia religion de Mani (216-276) y su gran expansion (desde 
el Magrib basta China):10 

La coincidencia en el tiempo y e1 espacio can cl primer desarrollo 
del cristianismo provoco inevitables interferencills. Hubo un gnosti
cismo cristiano, Ia «herejia» pOl' excelencia, combatida pOl" 1rel1eo 
de Lyon (hacia el 180), can posteriores rebrotes hasta In Eclad Media. 
Lo m,15 interesante para mi presente proposito seria poder precisar 
eI alcance de los influjos gnosticos detectables en el Nuevo Testa
mento. Ha siclo un tema l11UY discutido y en el que 10 {mico claro 
pOl' ahara es que no cabe hacer afirmaciones netas respecto a ascen
dencia gnostica de puntos decisivos del cristinnismo. Pero tampoco 
es Ericil negnr 41 que «mucstnm rnsgos cercanos n la gnosis ... doctri
nas como la de In calda de la creacion (Rom., 8, 19-22) y de Ad,in 
(ibid., 5, 12-17), del contraste de psiquicos y pneuwatieo:; (1 Cor., 
2, 14 s.), de 1a luz y las tinieblas (Rom., 13, 11-13; 1 Tes., 5, 4-6), 
de los principes demoniacos del presente Eon (1 Car., 2, 6-8; 2 Cor., 
4,4) y de los peligros del matrimonio (1 Cor., 7, 32-34)>>< Los 1'<15-

gos se acentuan en la carta a los Colosenses (cuya autenticidad pauli
na ya no parece plena), donde se polemiza presllmiblementl! con una 
form~l judia de gnosis. La polemic a es todavfa m~is explkita en las 
cartas pastorales.42 En uno II otro grado, y sobre toelo contra un 
aspecto gnostico de naciente docetismo, tambien es detectable la 
polemica antignostica de los escritos joanicOS:13 

En los temas morales, pienso que la unica repercusion de relieve 
real est,i en el c0111ien20 de una traclicion de vision peyorativa de 10 
sexual, que no pllede invocar ningun prececlente evangelico, pero de 
hecho se ira acentllando y quedara consagrada, can consecuencias 
graves, en algunas teodas de san Agllstfn.44 Par el comrario, el cam
bia de registro que experimentan las ideas busicas, pOl' ejemplo, las 
relativas a Ia (lgape (pasando de la expresi6n DlUY Ilana 11 otra mus 
complicada, en clave misterica), no me parece sustanciaI. Dare, como 
es justo, Ia maxima atenci6n a Pablo de Tarsa, III personalidad m,1:; 
fuerte e influyente de la primera generacion cristiana, tanto que aJgu
nos se han rcferido a el como eI verdadero fundador de! cristianismo. 
Esto ultimo es evidentemente desmedido. Pero c1 peso de su inl1ujo 
ha sido grande. A el hay que atribl1ir, sabre todo, la clarividencia 
y la energfa que hicieron realidad el despeguc del cristianisl1lo como 
religion universal diversa del yahvismo; algo, por 10 demas) inequi-
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vocamente indicado yn en pasnjes evangelicos y exigido pot In mas 
esencinl de su logica.45 

3.1. Las jJarenesis morales paulinas 

La moral enCLlentra un lugal' especial hacia el final de In mayoria 
de las canas paulinns. Pero no es s6Jo ahi donde aparece. Determi
nados pasajes muy centrales, que se cledican a resolver problemas 
plantendos POt las comunidades, 10 hacen mediante Ia apelacion [\ 
principios 0 normns morales, sugiriendo pantas de discernimicnto 
para su aplicacion COlTecta. Voy a recoger sumariamente lo 111:15 des
tacndo de los pasajes de uno y otro tipo. 

Ya indique que en las carras mas antigllas (a Tesalonica y a Co
rlnto) esta muy fuertemente presentc Ia inminencia de la ParllslH. 
Las cartas sigllientes, aunque no eliminan esa perspectiva, est,ln me
nos detel'minadas pOl' ella. Mas que a pteocllpacion gnostica hay 
quizu que atribuir a reaccion ante el ambiente libertino que pudo 
observar Pablo en ambas ciudades y sobre todo en Carinto (opulentn, 
y cuyo templo de Afrodita acogia unas mil hierodulas en unn curiosa 
helenizacion del ClIltO de AstartC)/6 el fucl'te ncento en la castidad 
(1 Te5., 4, 4 y 55.; 1 COL, 5; 6, 12-20; 7). En ese contexto esttt su 
dcfensa de 1a virginidad como «mejor», aun siendo bueno el matri
monio. tambien probablemente In repulsa del libertinaje corintio 
la que ha determinado los oscuros tra:ws de la pintura de 1a situation 
moral del mllndo gl'ecorromano, tal como los leem05 en e1 comienzo 
de la carta a los Romanos (Rom., 1, 24-30), para cuya recta inter
pretacion (como despues din!) hay que tener tambien en cllcntn la 
idea teoI6gica de la univcrsa1icbd del pCC<ldo, que es central en la 
lfnea al'gumental de esa, Ia mas solcmne y doctrinal de las clrtns 
paulinas. 

Escritas para comunidades de conversos, poseidos aun del fervor 
de la conversion y necesitados de afirmar Stl identidnd grupal £rente 
al entorno hosti I, las pnrencsis moralcs insistel1 sobre todo en enu-
meraciones de virtudes de convivencin fratcrna (1 , 4, 9 Y 5S., 

Rom., 12, 3-21; G,n., .'5, 22 a 6, 10; Filip., 4, 2-9), Ull es-

quema cultivado ya pOl' los autores cstoicosY La ptimera carta a 
Corintios conticne equivalentcmente uml exhortacion de cse tipo, 
in5crtn COlllO ('str()fa intermedi;l en d f,I!1l0S0 l1imno nl ;111l0r (! Cor., 
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13, 4-7). Las principales cartas delltcropnulinas hcredan C5ta misma 
pauta, 5i bien en elIas Ja parenesis de la fr:Hcrniclad est~l mas impreg
nada del clima misterico. pasaje basico es cl <Ie b carla a los Colo
senses (Co1., 3, 5 a 4, 1), en el que estan probablcmcme inspirados 
los de 1a carta a los Efesios (Ef., 4, 20 a 5, 2 y 5, 21 it 6, 9). 

La kClura de no pocos de esos textos produce muy 16gica exlra
neza en el hombre actua1. Para que haya comprcLlsi6n y un,1 valo
raci6n justll, es ncccsario tener en cuenta que prcsuponcn un etbos 
previa, culturalmente situaclo y mudable:18 Las instituciones socialcs 
ticncn su Iegn1icbd propin y ponen 11111ites. EI espfritu del Evangelio 
trata de invcstirlas, pew sed 1mposible un resultaclo coherente. 
As! ocurre ya, sin duda, en las mismas rebciones famili,lrcs, ran 
fuertemente patriarcHIes; pero ocurre, sobre todo, en c1 caso de In. 
escIavitucl. Los dos pasajcs deuteropau!inos ultimamcnte citados (CoL, 
.3,22 <1 4, 1 Y EL, 6,5-9) la dan implkitame11te por aceptable al 
exhortar a los siervos a la obedienda, a1 m1SI110 tiempo que a los 
amos a no ser injllstos ni arbitrarios. Los teologos cristianos de hoy 
se preocupan de matizar en que senticlo tWOS textos asi pueden COI1-
tener Min un mensaje vincubnte pam cl creyente actual; solo podra 
seI', naturalmente, mediante una tmnsposici6n:19 1a breve carta 
a Filem6n, eierrameme autcntica y roda entera dedicada al tema, ha 
dejado Pablo un interesante testimonio de Sll relacion con 1a insti
tuci6n de In esclavitllcL AI convertir al cristianismo, en lIno de sus 
pedodos de careel, a un esc1avo fugitivo de un amigo tambicn ya 
convertido, 10 envfa a cl con una carta en In que Ie pide 10 recibn 
«mas que C01110 esclavo, como hermano qucric!o» (Flm., 16). No pide 
cxplkitamente la manumisi6n jurIdiCiI. 2 Va impHcita en su mego? 

razonable pen:sarlo. Pern, en todo caso, hay que l"e(onoce1' que 
para Pablo prima ]n conviccion de que pOl' cl hautismo se nlcam~a 
una libertad superior (<<ya no hay indio ni gl'iego, siervo lli Jibre, 
varon ni hembra; todos uno en Cristo Jesus», G~\L, 3, 28); hay 
tambicn que recol'dar qne, aunque mcnos instantemenfc que cllanclo 
escribi6 cl ano 50 a TesaI6niea, se l11ueve Pablo en cl horizontc de 
In Parusla, que re1ativiza todo 10 tempor'll. 

Gran parte de las virtudcs fnltem[\$ que Pablo recomienda a los 
cristianos son, de 11echo, matizacilmes varias del amor. Sn mendon 
como predicado en 1a segl1nda estrofa del himllo al amor (<<el amor 
es pacienre, es "fable, no tiene envidia ... », 1 Cor., 13, 4-7) mucstra 
que no hay una frontc1'2 conceptual clura. en In parenesis de In 
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carta a los Coloscnses, sc sugierc 1a di,tincion. Tras pcdirles «se 
1<111 de tctnl1ra, bondad, sencillez, tolcrancift ... », afiade: «y, 
todo clIo, e1 amor que cs el cenidor de 10 c0l1s11mado» (Col., 
3, 12-14). Estn distincion, aunquc no se observe siempre, puedc 

dados los pasajes que en seguidl1 voy a recordar. 
Y confirmn que Pablo es fic! a In unificaci6n del mundo moral ope
racIa pOl' Jesus. 

3.2. AportacioJl(:s paulilla,I' a ttl jiloso/la 1Jlortil cristirllla 

2:Confirma In lcctura de eartHs de Pablo cl enfoql1c que 
cbdo a 1a busqueda una originada filosoHa moral ctistiana? La 
respuesta es inequivocarnente afirmativa en cl punto central: «l~l 
que nma dene cumplida 1a otm ley» (Rom., 13, 8). Esta afirmaci011 
vienc a constituil' cl centro de gravedad de In parenesis moral de In 
carta a los R0111anos.5o Afiade aclaralldo: «pues el "no cometeras 
adulterio, no matanls, no rohanls, no codiciaras" y cualquier otro 
mandamiento que haya, sc tecapitulan en estn palabra: "nmaras n ttl 
projlmo como a ti mismo". 121 amO!: al projimo no e1 mal. EI 
n1110l", PUCS, es 1a plcnitud de Ia ley» (Rom., 13, 9-10). la caHa 
a los Galatas (5, 14) habia tnmbicn dicho: «In ley entera queda 
cllmplida (plcnil1cacla) en una s'~la pa1abra, en cl "nmaras n tll pr6· 
jimo como a ti mis111o" ».51 

La relevancia central de esta manera de vcr aSI expresada pOl' 

Pablo queda de manifiesto pOl' su COl1cxi{)n con un concepto pecu
liar suyo, en el que se esta de acuerdo en ver una descripci6n tipka 
de In condicicJIl cristia1!rl tal como el ]a entienclc. Se trata del CO 11-

cepto de Iibertad (delllher/a). Introducido inicialmente pOI' razon 
polemica, es cl gran instrumento In reivindicacion que Pablo hiKe 
de su actnHci6n en Ia prcdicacion del ct"istianismo a los gentiles, en 
tuptura con 1a tradici6n yahvista. At rechazar In necesidad de 1a 
circuncisi6n, Pablo sicnta un principio de <dibertad» del cristiano 
heme a vicjas prcscripciones l'imales. Y, pam fundarla, Ia 11mp11<1 
a «libertad hente a In ley» (GaL, 5, 1; 5, 13. Cf. Rom., 6, 14; en 
realidad, d concepto est;l presente, de modo clifllSO, en pasnjcs cen
anles de In argumentaci6n de ambas cartas). Pero In ley, en el mundo 
religioso yahvista, era 1a clave In moralidad. Mantcner In <<Jibe!""· 
tad ftent~; a 1a sonar a unn llctitud inl11oral; 
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Pablo 10 percibe y pone en guardia frente a tal interpretacion: «[ cui
clad] tan solo de que In libertnd no de ocasion a 1a carne» (G~l., 
5, 13). Pero encuentra en e! nmor Ia clave para exduir ese malen
tendiclo y, con ello, la dave para Ia comprension y fundamentacion 
de Ia libertad que inculca: «Sed sietvos unos de otros par e] amon> 
(Gal., 5, 14). Mas que can un indiviclualismo egofsta (que rei nt ro
ducirfa una esdavitud de la «carne»; pronto me teferire a 10 que 
este conccpto paulino significa), la Iibertad se identifica con una 
actitud solidaria (que puede tambien sel' vista, desde otro angulo, 
incluso como «servidumbre» mutua). Tal es 1a actitud cristiana, pro
fundamente moral sin necesidad de ley. Continua con .Io ya antes 
dtado: «La ley entera queda cumpHda en una sola pahbra: en el 
"amaras a tu projimo como a ti mismo"» (GaL, 5, 14). Sin dud a 
esd pensando -yes 10 que da I6gica a su Ienguaje y a so argumen
tacion- en la espontaneidad propia del amor, frente a 1a constric
cion de quien actua por un mandata externo y en vista de Ia sancion 
que 10 apoya.52 ASl entendida, esta filosoHa me parcce sel' un exee
lente desarrollo de la de Jesus; y reforzar Ia ventnja de tenerIa por 
«formal». Con aquella su capacidad para las cxpresiones lapidarias, 
daria despu<6s san Agustin una version particularmente fie! en su 
radicaliclad: «Ama y haz 10 que quieras}>.53 

Para una cabal inteligencia de c5ta original nociun paulina de 
libcrtacl, no se puecle olvidar su cankter pdmariamente religioso. 
El cristiano estU liberaclo «pOl' Cristo» (Gal., 5, l);esta liberac!o, 
hay que entcnder, de ctlalquier otra depenclenda que Ia de la fe en 
Cristo en orden a. su salvacion.54 Pete esto no quita en absoluto rele
vancia al aspecto clieo que he destaeado. Sitnplemente muestrn llna 
vez mas que 10 edco es una dimension esencial de 1a religiosidad 
cristiana. La salvadon, tal como Ia ven las eartas pnulinns, no esta 
a{m pIenamentc dada al hombre; pero el creycntc la tiene ya de 
algun modo, pues dene «las primicias del espltitu» (Rom., 8, 23), 
que 10 hacen sentirse «hijo de Dios» (Rom., 8, 15; Gal., 4, 6-7) 
Y 10 capacitan para amar. El umor es el primcro de los «fmros del 
cSPlritu» (Gal., 5, 22). La afirmacion de un nexo inmcdiato de la 
eondencia de deber con Ia libertad es tambien un rasgo de la filoso
fia moral kantiann. Al igual que en los otros aspectos de In com pH
radon, tambien en cste una filosofJa moral cristiana (aqd expresada 
pOl' Pablo de Tatso) marca como diferenciaI su implicaci6n mas csen
cial con un misticismo yean Sll teorizaci6n teolugica. Pew, a pesar 
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de \,11 diferencia, most rando una semejanZH. Lo cLla! confirm;] 
las ventajas de considerar al cl'istinnismo en Stl dimension moral 
como un dormalismo del nmor». 

La facilidncl con que el aspecto 11listico (y Stl teologizacion) v el 
aspecto lIanamente mornl sc superponen es seguramente el l'flSgO mils 
destanlble que presenta, para qllien 10 lee buscando la «filosoffa mo
ral cristiana», cl conocidfsimo himno al H11101', una de las IJl1ginas m,ls 
brillantes que contienen las cartas pauIinas (1 COL, 13). La primera 
y tercera de sus estrofas cantan cl valot unico del Hmo!'; en In 
mera, manteniendo que cunlquier otro valor, sin cl Hmo!', es nada; 5S 
en In tercera, exaltando Sll eternidad (con la conclllsi6n: «As! que 
esto ql1eda: fe, esperanza, amor, estas lTes realidades; y, de elias, In 
m:18 valiosa cs eI a 11101'», ibid., 13, 13). Pero la descripci6n (como 
en hip6stasis) del amot' en In estrofa central no dene nneIa de mistico 
nl de teoJ6gico: «e1 amo/' es pacientc, cs afable; e1 amor no ricnc 
envidia, no se jncra ni se engr1e, no es grosel'O ni busca 10 SUYO, no 
se cxaspera ni lleva Cllentas del mal, no simpafiza con In injusticia, 
simpatizn can la verdncL Disculpa siempre, se fln siempre, espera 
siempre, aguanta sicmpre» (1 Cor., 13, 4-7). Como note p,lginas 
atnis, no es ncta Ia distincion conceptual que punle cstablecerse dcsdc 
los tcxtos paulinos entre In agape y «virtudes de III convivencia» 
que aparccen en sus lislns parcneticas. Pero Sl queda pm encima de 
toda dLlda que cl :111101' tienc ta primacia -0, mejol', que se tratn en 
todns las otras virludes de matizadones del tUnor, que, sin dudn. no 
10 AI (.\al'senos, pm: una parte, una valorncion suprema 
siempre identic1 a S1 misma, In de Ia ag,ftpe, y, pOl' otra, enumeracio
nes vadas y f]uctuantes, evidentemente incompletas y acomodadas 
a las cil'Clll1stancias, sc refuerza mln mas (si es que hada (alta) fa 
imprcsion de que la dimension eticH del mensaje cristiano es de 
estrucrur<1 «formaL>; 0 que (para emplear ellenguaje cauto que vengo 
usando) sugiere una fiJosoHa (sistematizaci6n y fundamentackin) que 
adopta mas facilmcnte que ninguna otra 1a estructura «formal». 

Otra aportacion de Pablo hay aun que deslacar; y tal, por clerro, 
que rcsulta coherentc con 10 dicho. Sc ref1ere al papel cOllccdic\o a la 
conciencia (J.vneidesis). Ya dije que roda etica de normas (sobre 10 
<<objetivamente» correcto) que pueda establecerse en cristiano hahl'li 
de buscar mcdiaciones (de prcvalenci:\ teleological n irHVCS las 
cuales el principio supremo del amor sclcccionc pOI' afinid{/d. Y suge-
6:1 que no sera fundament::11mente divers:1 Ia fUl1ci(l[1 que para cada 
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crl'yente habra desempefiar una facultad discernimiento per
sonal, ultimamente insllstituible y de la que, en dcfinitivH, depen
der:l la valotacion (sllbjetiva) de 10 moralmente «bueno 0 maIm> de 
las actitudes y conductas de cada mal. Encontramos desarrolladn csta 
idea mando Pablo afronta Ins preocupacioncs de SllS destinatarios 
sobre 1a licirud acciones que podian (eDe!: connotaciones paganas. 
El problema ocupa seCclones muy la pl'imcra carta a los 
Corintios (8, 1·11, 1) Y de ]a carta Romanos (14, 13). 

Evoquemos hI situacion. comunidades fecicn convcrtidos 
era facil que algunos siguieran dertas actiones de 1a vida 
dvica cotidiana como cm'gadas de sacralidad de la religion alicial que 
habiHn abandonado. en particular, .la ingestion de carne cuando 
en los mataderos sc baclHl1 ritos inmolaci6n. Pablo expresa, ante 
todo, liU convicdon de que inge:mon no ticne ningLll1 inconve .. 
nicnte moral. que en cl un fdolo no representa nada 
y que nadic es que uno» (1 ., 8, 4). Pew -y esto es 
10 que nos interesa- muestl'a gran sensibilidad aquellos 
qne no I.ienen esc «conocimicnto» que tiene el. «Algunos, acostum
brados a la idolatrfa haec poco, comen pensando que b carne 
ha qlledado consagmda HI fdolo, Y Sll conciencia, pOl' cstar il1scgura 
(dcbil, as/beNes), se mancha» (ibid., 7), Es notable eI valor que con .. 
cede a csa concicl1cia. Tras rcpetir que, hi en mirado, no hay pro· 
blema, pide al «que tlene c0l1oc1miento» que «mire como su libertad 

no se cOl1vierl,l en obstiiculo para inseguros» (ibid., 9). 
al a actual' contra ella (sin h,\beda 

~<pcrecel'». Y afiade: «AI pecal' asf 
contra dano a su conciencia inseguta, pedis 
contra ) 1 :En <:1 desarroIlo paralelo del tema en In 
carl'a a los cnunda el mismo primado concreto de la con .. 
ciencia Sl! juicio, con un vocabulario difcrentc. En vel de sYllefcle
sis, usa pi.ltis (fe). ~{La que t1cnes, para Ii ,\111:e Dios. Dichoso 
cl que no se (negativamente) en su deliberacion. Pew cl que, 
ai comer, vacila en su juicio, es pm-a condenadon, porque 
no pl'ocede pot que no de fe es pccado» (Rom., 

), Bajo y oscuro (donde «fe» debe en-
como y no sentido que ticne de ordinario 

en las cartas pnulinas), sc lee sin dificnItad d mismo pensamiento de 

1a carta 
nsn el 
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de un juicio sabre nc-
, remordimiento), 

ejemplo, en Rom., 2, que en d 
contexto que acabo de prcsenrar, Ie atribuye un papd anticipador 
y constitutlvo de 1a bondad 0 mali.cia de 1a acdon futura sobre 
que el agente moral delibe.m. ,pOl' Clerto, con un rigor que puede 
general' ansicdad; yn que dej'l en tender yue la duda no ampnrH, Si110 

que se requiere ccrlidumbre. Dejando discllsion que podria 
cerse sobre ese rigorismo, hay que que el relieve paulino 
de In conciencia es con IIthl Iiiosofia moral 
que atl'ibllye cl supremo a1 {!l1ico principio del amor, una 
moral ~'l11atel'iab de nOtlI}(lS es neccsada Ju eonciencia para 
su aplicacion; pew su papel es tanto menos re1cvame euanto mas 
numerosas, pl'eCIsas y dictaminadas sean las llQl'mas.) 
En la tradicion crlstiana de .AqllinQ subwYI) bien 
c1 papel de 1a conciencia (en una concepcion compleja que daba tarn
bien gran relieve a las norma;;). ]Jero guiza 110 es cste el punto en 
que su ensefianza ha sido seguida 111<is 1 iclmente , 

Antes de dejar los pasajes comclltados, es oportuno obsel'vat alm 
que, supuesta la dicha sobre la conciencia, el Hccnto va 
peel1r a los ducftes» (entre que Pablo se contaba) 1a comprcn-
S10n y rcspeto par los los que estimaba objetivmnente 
inconectos). «1'0<.10 esta perc no todo es constructivo, 

nadie busquc Sll interes S1no cl ajeno» {l ., 10, 
, en un arranque hiperbolico: «.Pot esa 1"<1Z011, S1 un alimcllto pone 

en peligro a un her111ano mia, nU!1ca volvel'c a probar In carne» 
(1 COL, I), 13). '.Lunblcn: ,<,NosotfOS, los IucHes, debemos cargal' 
con las flaquezas de los ck::biles 10 que nos agrada» (Rom" 
15, 1). Pide pues, :11 En otro 1110111Cl1to 1a 
requisitoria: «Elllue come que no al que no come; 
e1 que no come, que no a1 que come» 14, .3). 
en todo una vez .mas y con plena cohcrcncia cl 

la vez, d que da a 1a conciCl1cia 
de <<110 juzgnr» 

ultcr1ormentc, a la comprellsion de hI COJ1~ 
dcncia aJcna y renuncia a algo de la jusla libcrtad 
pOl' evital: su 
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natal' de comprender la situacion de los no hebreos ante In salva
don; pues con ello expresa lIoa parte importante de su idea sabre 
Ia universalidnd del cristianismo. La introdllcdon a la carta a los 
Romanos qlliere mostrar que cs igual In necesidad de salvncion Clue 
tienen hebreos y no hebreos. Ante cl juicio de Dios, que no haee 
<weepcion de personas» (Rom., 2, 10), no es ni mejor 11i pear la 
situadon del hebreo que 110 eumple la ley (de Moises) que In del 
«gentil» que obrn mal. «Porque cuando los gentiles, que no tienen 
ley, hacen espontaneamente 10 de Ia ley, no teniendo ley son para 51 
m1smos ley (beatttols nomos eisill); mostrando as! que llevan eserito 
en su cora2011 el contenido de In ley, cuando su candenda aporta su 
testimonio y en su interior dialogan sus pensamicntos condenando 
a aprobando» (ibid., 2, 14-15). «Conciencia» dene aqul, ante todo, 
cl significado clfisico de juicio moral sobre la accion pasada. Pero, 
en cuanta es clenotada en In met:i£ora «ley escrita en el coraz<Sm>, 
aclquicre tam bien el significado paulino, amicipatorio y constitutivo 
de la moraliclad. La importancia mayor del pasaje viene de que se 
supOlle en el una hisica igualdad de toclos los hombres en su situ a
cion moral. Y, dado que Pablo no puede concebir 1a actitud moral 
sin rclacion a Dios, tal supuesto implica un conocimicnto suficicnte 
de Dios par los ~<gentiles», un conocil111ento que hay que en tender 
no plenamente explkito. Es este un data interesante para la antro
pologia cristiana, pero tiene particular relevancia tambien para Ia 
filosofia moraL Porque permite argiiir que el origen de la obligacion 
no es cOl1cebido como simple heteronomiH teologica (Ia que sugeria 
el modelo historico del Sinai, que est~l en su base). Poclda, induso, 
leerse una velada afirmacion de autonomb en el «para 51 11115111as 
son ley» (perceptible incluso foneticamente: beautois nomos eisin no 
queda lejos de: sail autol1ol1/os); evidente1l1entc, tina autollomla de 
fondo teonomo, en una concepcion sintetica que poclrfa set' fecuncb.57 

3.3. 1/1(.:iso: ttl {Illtropologia subytlccllte 

Salta a la vista que la moral cristiana implica una antropologfn. 
No puedo proponerme dcsarrollada aqui; pew es oportuno, ai me-
110S, en este momento de Ia exposki6n, destacar algul10 de sus pun
tos clave y discutir SLl alcancc. Hay que hncerlo con atenci6n a 
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divel'sos estratos, pues probablcmcnte es cste el campo donde la 
peculiaridad paulina cs mayor y ha marcado m.ls al cristianismo. 

Los rasgos de ]a concepcion del hombre que rcsuitan inseparables 
de b exigencia moral de Jesus son muy netos pero tambien muy 
simples: el hombre, creatma de Dios, cs capaz de su Hamada 
y responder con libertad. Es capaz de amar a Dios con todas sus 
fuerzas y de amar al projimo como a sf mismo; a1 intentarlll ha de 
con tar sicmpre COll cl obstaculo que suponen sus impulsos egolstas, 
pero tambien con Ia posibilidad de vencerlos. O.wndo el hombre deja 
de intentarlo, «quel'icndo ganarse, se pierdc»; cuando, par el COll
trario, «rel1l1ncia a todo, c incluso a Ia p1'opia vida, pOl' 1a causa del 
reinado de Dios, se ganm> (cf. Mc., 8, 35). Se cxpresa aSl una pro
funda paracloja de Ia condicion humann, que qucda pat'ticularmente 
al dcscubicrto con la Hamada aI «reinaclo de Dios». Hamada 
supone tambicn que 1<1 vida hUl11ana no esta pOl' ne..cesidad circullS
crita a Ia presente situacion que tel'mirura con 1n l11uerte. El hombre 
pl1cde sel' resucitado pOl' Dios CcL Me., 12, 18-27 y para!.); yes solo 
con la resurreccion como podra sel: pleno cl reinado de Dios. No 
responder a Ia Hamada de Dios, es decir, no amar, induce la si tuacion 
de pccado. Si se endurece en ella, el hombre se puede perdeL"" Pew 
D10s es infinitnmente misericordioso y llama siempre al pccador a la 
conversion; Hamada que e5, pl'ccisamente, uno de los sentidos de la 
vida de Jesus (Mc., y para1.). 

La antropologiH paulina no contradice ninguno de esos rasgos, 
pew les afiude una no pequefia complcjidad, que en va no buscaria
mos en los evangelios. Me fijare en tll10S Cllantos clementos de mayor 
rclevancia. Son los que se cxpresan en 1a contraposicion «camel 
espiritu» (sarx / jJ!J(lltma), en Ia nocion de pecado (bamuil fa) y en la 
salvaci6n del hombre pOl' Cristo del pClder del pecado, slIlvnci6n que 
se ritualiza en el bautismo y la cena eucadstica y conduce a una 
,<incorporaciom> de los creyentes «en Cristo». En esos elementos 
r.pareccn una mentaliclacl y un lenguaje fuertemente especulativos 
(<<teolOgicos»). Aunque contienen pcrceptibks ecos de rcligiosidad 
misterica y de -simbolis1l1os sdvHicos, podcl'cS cosmicos que 
intervienen en la vida humnna-, 10 escncial hit de reconducirse, mils 
bien, a fuente hebrea, con antecedentes perfeetal11ente ubicablcs en 
1a tradicion biblica.59 

Es conocido que las cartas paulin as emplcan dos 
dcsignnr in realidad corporal humann, HJ1JJil y sltr>.: 

terminos p:lnl 
ultimo, lit(> 
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ralmente, 'carne'); dos que no plieden tenerse pOl' simple-
mente s1noni1110S y de que cl ultimo acentlla las connotaciones 
pcyorativas. Pew precismnente 1a mas recicntc ha puesto 
de manificsto que 1a contraposici6n no es tan neta C01110 se solia 
decir. Son mtlchos los casas de implicacion a cruce semantico. Detds 
de ambos esta un tinico te1'1nino hebreo, biisiir (mas cercano a 'carne' 
que a ·cLlcrpo').w 'ranto estos terminos como el de psyche (que tra
duce y los contrapuestos pnetlJllti (11eb1'eo ruZib, latfn spiritus) 
y nolls (latin mens) dcben como dcsignativos no de una 
parte sino de In realidad integral humann, aunque bnjo uno u ouo 
aspecto. Mientras que /Jnd/ma destaca Ja cercan1a divina (y, por dlo, 
sugiere clevacion y fortalcza),61 los tres primcros y, sabre todo, sarx 
destacan Ia ckbilidad: mortalidad, l1111itaci611, sujcci6n a 1a cnfcrme
dad, Haqucza moral, p1'o1'ensI6n a ceHarse sobre Sl -csa penosa 
eombinacion de debilidad y pretension de uuto:mficieneia-,-.62 Lo que 
no hayes e1 matiz primariamente sexual que cl termino «carne» 
adguirira en cstadios posteriores de la tradici6n cristiana. La scmtln
tiea de soma, 'cllerpo', cs compleja: mientras quc muchas veces qlleda 
en In sinonimia con otras adquiere matices m,lreadamente mas 
nobles, los que denotan In capaciclacl humana para 1a salvacion.63 EI 
hombre resue! tado sera «Cllerpo espiritLlai» (solt/a PIlt:u1ttCltik(m; 

1 COl'., 15,44), Si para Ia antropologia e1 conce1'to rclevante es SIIl'X, 

para la te010gia paulina es soma; en seguida recordarc que concibe 
a 1a humunidHd nueva como «Cuerpo» de Cristo. 

EI antagonisl11o sal'x/ /JIJeu/I/([ esta prcscntc en mllchos de los tex
tos paulinos de mayor impacto (Gal., 5, 16-24; Rom., 8, 5-14). En 
ninguI10 con tanto dramatismo como en el pasaje central de la carta 
a los Romanos en esc pasaje entran otros 
y, sobre todo, el «pecado» (hamartia); encierm, en realidad, la 
dave para la comprension; 10 malo es 10 osemo que el m15mo resulta. 
Ya dije <-lue el conceplo evangelico de «pceado» no coincide con el 
etico de «culpa». ,El concepto paulino tampoco; afiade otra serie de 
peeuliaridadcs. Las 111,lS notables son su cOllexion con 1a «carne» 
(eornprensible des de 10 dieho), con 1a ,dey» (esta resulta una denun
cia ineficaz del pccado, que s610 sirve para haeerlo mas parente y 
victorioso) y con la «muerte». CompJetcmos, anticipando: de wela 
esa constelacion s610 nos salva Dios pOl' Cristo (y prccisa
mente pOl' cuanto cl aeepta la l1111erte pOl' nosotros); algo para 10 que, 
de parte: nuestra, no vale ningllIl tipo de meriws, sino 1a La salva-
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cion es, ante lodo, «justificaciom>>> (dfF",ios)we) y para n050-

tros In «gracia» (cb{lris) 0 bcncvo1cncia lnl1n1111 de Dios.64 

Tratare de capl:U' sintcticnmellte d mensaje 
tres conexiones dichas. mils llamativa cs aque1b que 
can In l1111crrc. Subvace Hna rcpugnancia a considerar 1a muertc como 
constitutiva sin de ]a eondicion humana y no cs dWei! ver que 
el tema esui indllcido 1'01' 1111<1 dcterminada lectura del pasaje 
parafso en el docnmento «yahvistm> (Gen., 3) Y de b 
mismo en el {tltimo de los Iibros sapiellcialcs 1,lh1icos (Sap" 
Tanto 1a btllilCltll{! como el Ilulnalos cl mlwos, at present,lrsc en 
singular y COl110 slljetos gramaticales de dcjan 1a 
impreskSl1 de estar hipostasiaclos en los «Pm 
un solo hombre Cnln) e1 peeado en e1 mundo y pOl' el pccado In 
muerte» (Rom.,), I «Tntervino b para que "bumb!'a el delito; 
pero dondc nbundo cl pccado, sobreabuild6 la gracia» (ibid., En 
renlidnd, lodo d desarrollo estil presid;do pOl' In volumad de ('sIC 

l:iltimo anuncio, de In salvHcion en Cristo. Conduce H unn 
que tienc en espfdtu te1igioso- fuertc 
«cl pcenclo llO dnl11lnara yn 
sino bajo la grnci:1» (ibid., 6, 14); 
Dios, frnctificiiis pam In santidad; y el fin eternn. 
Pues e1 salado del cs la muertc; pero cl don gt'atuito 
risma) de Dios, la vida ctcma .. » Uhicr, 22-23). en esc conrexto 
donde se insertnn las mas dramaticas de lueha mont!: 
«Bien se yo que nada habita en 1111, es decir, en 111i carne; en 

querer d hien, to a mi akanee, pero no cl realizarIo, 
pnesto que no el bien que quict'C) sino cl mal que no 
y, si hugo 10 que no quiero, no soy yo ]0 obm, el pecado 
que habirH en mf ... jDesgraciado de ml!, ~qllicn me Jibrl1d 
este cuerpo de l1111crtC?» (Rom., 7, U>-20, 24), inc1ina hoy 1a 

a vcr cn el «yo» cstc desarrollo tambien una hip(Jstasis 
retorica de «In Immanidad», 0 mas precisnmentc, de humanidad 
actual si ptescindimos del CristO».65 

todo eslc cOl11plicaclo pnsnje ague! del mas 
deducirfa Agustfn de Hiponfl h doctrina del otigina1». No 
puedc ser cometido mlo en estc escrito e1 en que mcdida 
puedc estar latentc esa doctrina en las de Pablo. 
cnso, solo mediante una no evoluci6n las ideas.66 Lo que 
m:ls innegablcl11cnte b paulina es pCllsnr b huma" 
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nid~ld de modo solidario y mantener que dcsde el prillcl/!lO (desde 
«cl primer hombre») los hombres pecan, sin que les aVl1de a evi ta do 
In instituci6n mosnicn de 1a ley (ni el an:llogo, que ya vimos admire 
Pablo en los no hebreos, de b «Icy en el cornz6n» 0 cOllciencia). 
Eso tiene que vcr, obviamente, con la flaqueza humana (<<carne») 
y -aJgo que es menos obvio, pero que estaba en Ia tradicion vfih
vista- can ]n nmefte. (Pnede hablarse estrictamente de «cakh1»? 
No 10 hace Pablo y ql1i~as es mejor no hacedo pOl' cl. Convienc 
insistir, como en 10 mas claro, en que Ia 111tcnci611 ultima de lodo d 
complejisimo desHrroIlo es exaltar el don de la salvaci6n pOl' Cristo. 
La unidacl pcrson:ll de Cristo (de Jesus ele Nazaret, l1111erto y resu
citaclo) es ]a que Heva :l hnbbr tan singulnriznc1amente de Adan; 67 

y quiza sugicrc tam bien las dcm{ls singuIadzaciones retoricas (Carne, 
Pec.ldo, Ley, Muerte) que ya he sefiailldo. 

Hay, jJucs, quc completnt elementalmel1i"e el cuntlro con unns 
pincelaclas sabre III snivacion "en Cristo». S610 aquel1as, como es na
tural, que una dcterminnda concepcion antropoJ6gica que 
puedc aclam!: 1a filosoffa mora1 paulina. Dejo las cl1estiones que ll1}lS 
interes~mll1 a Ia teologia sistematica cristiana: In «miSlerizaciom> del 
hecho historico de la muerte en In cruz de Jesus, qne se dcsarl'Ollara 
en Ia tradicion posterior del dogmn de 1H redenci6n; 68 la sacramentaIi
zacion correspondieme de la vida cristiana, con una reinterpretacion 
del rito in1ciatico del bautismo (Rom., 6, : «consepl11taclos con 
Cristo ... renacidos a una vida nueva»); los comp\ejos matices de 
1a nocion centml de «justificacion» (dikalosis), que originarfan las 
controversias del siglo XVI. Tienen particular relevancia allt1'o\1010-
gico-moralla concepckin del «Cllerpo de Cristo» (1 Cor., 12; Hom., 
12, 4-8): arrancando unl! comparnd6n cLlsica en :ill tiempo, Pnhlo 
llega a vcr la salvacii)11 «en Cristo» como una delta identificacion 
mfstica, en virmd de Ia Cllal eI Cristo personal fie prolonga en ]a 
comunidad creyenl"e.69 «Cuerpo», es dedI', In rcalidad personal Im
mana, no ticne en este conrexto ningllna connotacion peyotal'iva. 

Pero cl tema nntropohSgico fundamental implicado en la sotetio
logiH paulina, con e1 que cs ohligado terminal' estos l'<lpidos npnntes, 
es cl del it/irio gJobal sobre ttl situacio17 blI1l1({}!CI (~o, en definitivn, 
sobre 1a condicion hU1l1ana como tal?). peSl111lsmo, que se respinl 
en los pasajes dedicados al hombre pecador, busca c1nramcntc clejnr 
paso a un optimisrno espe1'anzaclo, naddo de b salvadon de Cristo 
gue el hombre Hcoge en b fe. Pablo, como Jesus, habla del pecado 
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para hablar del perdol1 de Dius. Pern hav difercllcia. Dirbsc que p:lra 
Jesus In unica clave es 1:1 misericordia de Dins h:lCin 1a <kbilidad de 
in condici6n hum:li1:l, II 1:1 que llama a superarse en un ;111101' so\;rc
hUl11uno. La explicaci6n de P;lblo en In cart a a los Romanos 111enciona 
muy explfcitamente In <<ira» ( Dim; ante el hombrc pecmlor 
(Rom., 1, 18; d. ibid., 2, 8, etc.), In eual p:Hcce supOl1er no s610 
5\1 £laC/ucza sino su maldad (quc ya, emonee:;, ha de SCI' hist6ricn). 
La difercl1eia 5e haec comprensible cn buena parte pOl' cunnw Pablo 
a1'1',1I1ca cn su reflex ion del crimen historico contra Jesus. En toda 
caso, uno y otro piden al hombre htlll1i1dad. El optimismo posible al 
hombre no es simplell1ellte prometeico, ha contar con 1a gracia 
de Dios. 

3,-[. Otros ('seri/os del SlJ.;!o J 

He de hacel' ~ra con extrema brevedad la melKlon de algunas 
aportaciones no palllinas. Dejo pam dcspucs la provenientc del co
micnzo de los Hechos df.! los Ap()s/o!cs, pOl' cllanta col1cierne 50bl"e 
toLlo In posiblc rclevi1l1Ci:l poll lien de In mora! cristiana. Aqu! voy 
a considcmr trcs bloqnes de escdtos, En primer lugar c1 [ormado 
pot el cuarto evangelio y <<l)J"imera carta de Juan», entre sf profun
damcnte afines.70 En segundo ltlg,ll" 1a «carta de Santiago». Finnl
mentc, c1 «Apocl11ipsis de Juan» que dena In lista eanolliea del 
Nuevo Testamento. 

A. EI primer bJoque de eseritos confirma, si hubicr,l hccho 
falta, 1a absoluta centraJidnd cristiana del mno!". Aporta algunns pecu
lia ridndes: ({) Su !engua ie <ia relieve ,11 sfmbolo «hermann» ~ «amar 
a los hermanos» es In formula consagradn (1 .In., 2, 10; 3, 14) p:ll'<1 

«el mnndamienlo de Jesus» On., 13, .)4; 15, 12 Y 16-17; 1 .In., 2, 
8: 4, 21). Estn restringe, en instancia, eI horizonre de ]a 

([p/tpe a In comunidad pew la obvia relacion simb61ica del 
titulo «hermanos» con 1a invocacion jesllnna de Dios como «Padre» 
(continU!1l11ente recordnda el1 los escri tos joanicos) perm i te corregi r 
esa restricci6n inicial: al 111e1105 de modo impllcito, con lOgbl. indue 
dible, pcrmanece In ('xigencia de la Hpertura universal del :11110[.71 
b) El «mandnmicnto» del HmOi' cs lIamado «nuevo» On., 13, 
cf. 1 .In., 2, 8) en LIn" refotmuIaci6n que 10 vincula t/ /(/ persoNIl 
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«Os doy un mandamiento nuevo: que os ameis llnos a otros; 
iguaI que yo os he amado, amaos tambien entre vosotros». A dena 
distancin va de los h('chos, la «comtmidac1 jo{inica» ve lIIcjor en Te~us 
e1 mode1o supremo del amor (<<nadie tlene lnayor amo1' que e1 que 
cia la vida pOl' SllS amigo:;». Tn., 15, 13). PI «nuevo» all1de tamhi<:<n, 
sin lluda, a una conciencia creciente de vlvir en Ja <<!ll1cva nlial17,:1» 
-rcferida al chisico IC'xto de Jeremias (31,31-34), que precisnmcnte 
hnhlab:l de «lev» no ya exterior sino «en e1 com7,om>-, c) En 1a 
cartn, finHlmente, encontT:ll11OS deSHlTolIos gran envergadura reo-

16gicn que (1:1n b cbve 111:1S ceHera b esencial implicacion de 10 

moral en la mfstiG1 crisfinna: <~Ql1ien no ama, no conoee :1 Dins, 

florque Dios es amOl' .. , A Dios no 10 11<1 vlsto nadle: si nos mnamos, 
Dios est;l en llosot1'OS v Sll amor llega en 1105011'05 a plenil'ud ... Ql1icn 
no l11n;1 a Sll hermano, a qllien ve, no pnede :1111:11' a Dins. ;1 quien no 
vc» (J Tn., 4,?i: 1 20). Podr!a nposdlhrse: una hri11antc exprc
si6n sintctica del «sistema agape». 

11. «cnrtn de Snn tiago» cs nn c$crilo casi cxclllsivnmcntc 
parcnelrco rillnles del sigln T, c1irigido a las dlasporas ct'istianns 
del Oriente Medin, racial v cuhmaImente mns helwens: de aqu! Clue 
busque atnparo en el !1omhre del «hCI'111'111O del Senor», que hahia 

re~ddo la Iglesia de Jerusalcn hasta su muerte d ano 62, en los c1iff
ciles :lnos que preccclieron la gucrra.n Importame como testigo de 
los prohlemas v sC'nrimienios un seclor nistiann que fue ql1ccbnclo 
c1eshorcbdo pOl' b he'lenb:;lci(\n v romanizaci6n. Para la filosofia mo
ral nistiana Sll valor cs doble, POl: una parte, rcafirma e1 papcl cen
tral del n1110l', pot' ntrn, eXU'HC de cl exigenci:ls de justicia sodal con 

que no sc cncllentra en los otros escritos anle1'io1'es 0 
(salvo c:l cvangelio cle Lucas). ,~Amal'(Js a tu pr6iimo 

como a ti 111i:;mo» es Ia «ley ]a tunn> Oac., 2, 8). 
Va contra ella «tlene acc-pelon personas» (ibid., 9). Mns 
todavb c1 rico injusto: «cl sahrio que no hab6s pngado a 10:; 

1'Os qHe segaron vucstros campos gritando; y los gritos de los 
han Hegado (l los ofc1os del Scrim cjercitos» (ibid., 

5 ) 4). En veLda polcmica con llna lectlll'H superficial de Pablo, ]a 

carta de Santiago subraya que s6lo las obms nutentifican In fc que 
se profesa (ibid., ultima palabra sabre el hombre 1a dene, 
en todo caso, ]n misericordia: «Tendd un juicio sin misericordia 
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quien no IllVO misericordia; In misericordia se siente 
juicio» (ibid., 13). 

C Otro es d caso del «Apoca1ipsis Jwm». Dcj~lI1clo la Cl1CS-

t[Oll alltorfa -cs sahido que el apocalfptico m~\s bien buscH 
In pscudonimia-/3 hay que admitir que el esplritu motal que se 
cxprcsn en este escrito es frnneamentc diverso del que hCl110S 

destncando como constitutivo de la ensen,H1za moral tal1l0 

como paulina. un espfritu de rcvancha del perseguido, que se C0111-

place en descripciones tremenclistas dd final de su petsc
guidor. Nadie tench'{i pOl' antinatutal este sentimicnto, pero 110 pOl" 

cUo 10 hani conciliable con el ideal cypreslIdo pOl' Jesus: «amad a 
vuestros encmigos y orad pOl' los qne os persiguen» (Mt., 5, 44; Lc., 
6, 28). pur csw diferencia, los pnrtidarios de 1a inter
pretacion de Jesus como Meslas antiuomano (v dl; una 
transfonmlc1on del cl"istianismo en relit~i6n espiritualista y pacifista) 
han postulado ]a anlcrioric1acl cronolOgica de 10 susmncial del Apoca
lipsis de Juan: setfa de los ticmpos de Ia persccucion de Neron 
y de la guerra romano-jucHa (66-70 ).74 sin que pneda 
haber en e1 escrito que ahota tcnemos pasnje nrcnico, 1a mayo-
ria de los cxcgctns se inc1inan a situar su composicion hacia el final 
del reinado Domitiano (96 d. C.), en Ia prirnera persecution sis
tematica contra el cristianismo:15 kstimonios de 1a cnsenam-;a de 
Jesus sobrc d a 1110 1" a los encmigos son, en toclo caso, mlly anteriores, 
pucs perteneccn ala Fuente Q y, pm cierto, en 5n cstrato mas arcnico 
y arameizante. Asflas cosas, estimo 10 razonahle atenetse a la imagen 
de Jesus y de b evoluciun cristiana que dado y comprcndcr ]a 

peculiaridad disonante del ApocaIipsis Juan desde 10 peculiar 
b sitnaci6n de por otm parte, la {mica 
c1ivergcntia que se cncuentre en la tn1C!ici6n cristiann, induso en In 
originaria; y que afcctan a concepciones teo16gic,1s 

no pequeno 

4. ~UNA .FILOSOF1A CRISTIANA? 

aqui ]a cuc'stlOl1 de si cabe, y 
cristiana. Y yn es 
ottO, va a pcs,lt 
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metodica que hice explicitameme en 1a introducci6n y que acabo 
rcitcrat". Estimnr insllficientes los argumcnlos en los que ha h1S~ldo 
Ja alTa ]fnea historiogdfica su reCOnSlTl1Cci6n de una de Jesus 
pretendicntc mesi,lnico (afin al grupo zeloln) V optnr, consiguicnte. 
mente, pm: mantener In ahsolma primariednd del aspecto 11111S reli· 

de JeS1JS, cs disminuir fuertcl11ente In rclcvancia que pueda 
atribuirse n su aportaci6n dircctamente politica y n In delerminacion 
de un pensnIniento que puecIa dcnominarse «filosoHa politicl cristia· 
n:1». Pero no esui dicho pOI' dIn que csa aportaci(in sea nula )I que 
no pucdan esboznrse las linens basicns de un raj pensamiento. Vov 
a intentarlo ahora. 

5e puede razonar en el tema de un doble modo complementario: 
0, en estilo mas bien inductivo, desde determinados rasgos de expli
cita referencia poHtica que puecJen set slnto1l1lhicos, 0 en cSlilo m,ls 
bien deductivo, pOl' «afinidad selectiva» con los principios morales 
supremos )la reconocidos. Concedo mas valor a (ste ultimo procedcr, 
pero voy a c1iscutir prcviamentc, de modo Slll1lario, la signific(1cion 
y alcance de alguno de los msgos aluclidos en cl primcro. 

E1 pasaje m{is chlsico es, indiscutiblemente, el apotegma del pago 
del tributo (Me, 12, 1 y para!.). La vemsimilitud de la esccna 
es grande. Era llna euestion poHtica eandente y se buscaba poneI' 
a Jesus en el clilema de declnra1'se conI ra Roma 0 enajenarse al pueblo 
en el l11omento en quc habfa alcanzaclo popularicbd. Dc Ia respucsta 
(<<dad al Cesar 10 que es del Cesar v a Di05 10 que es de Dlos») se 
han dado intcrpretacioncs para los gUSIOS, no excluida b que 
1a haec ve1aclamcnte 76 Mas ha sic10 Ul1<l IcclUra «COIl-

formista». claro, en todo caso, que el logiol! de Jesus muestra 
habilicbd para duclir 10 crudo dd dilema can el que Sf.:' 10 enfrentaha. 
Y es claro que subraya ante todo, una vez 111:1s, la absoluta primada 
qne pafa Jesus tenIa «10 de Dios». La dllda eomicnza a continua
cion: <se descntiende simp1cmentc de In cuestion poJi'tica?, (aeon· 
seja Ia sl1mision al Imperio? No poens interpretacioncs sugiercn 10 
uno 0 10 otm, 0 un combinaclo. Picnso que cl contCXIO, con Sll rcmi
sion del juicio al hecho de ]a ndmisi6n (por quienes preguntnn) del 
sistema economieo 1'Ol11ano, sugiere mas bien una Hamada a 1a cnhe· 
1'el1cia.77 51 aSI es, Ia rcspllcsta 110 equivaJdrfH ni a descntcnclerse ni 
a aconsejar Ia sumisi6n, sino pedirfa que toela In situacion se resol· 
viera cohcrentemente, por unos principios que no tendrfan que invo· 
lucrar aDios y su reinado. Siempte con cl presupuesto, que ya ha 
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rccordado, de que Dios y sn rcinndo SOil 10 vcrdadera1l1Cl1!C lm
portontc. 

Cuando los keto res de Ilnales del siglo r lebn cI pns:lje, es f:lcil 
que complcraran Sll del mismn con In t:lxativa l'ecomen
dation que cnnticne 1a secciol1 parenetiC! de 1a carta de Pablo it los 
Homanos: «Sometanse todos n las auwricbdes constitllicbs ... no 
5610 pOl' remor HI cHsligo, sino tambien en concicncia» (Rom., n, 
1 y 5). pasaje es insistente y. en su motivaClOl1, cLll1tienc UIl.l 

expresi6n que poclrfa clccir del11asiado: «no hay autoridad que no 
pl'Ovcnga dc Dios y, las que existen, pOl' Di05 han sido constitniela:;» 
(ibid.). ~Hay que entcnc1er esto como una legitimacion inconc1icinnal 
del Imperio? No es filcH responder en dos palahras. Desdc Jucgo, 
tengo que reconoeer que encucntro 1a sCl1sihilidad de Pahlo distinta 
de la que atribuido a Jesus en mi sugerencia exegerica anterior 
-ella misma tan distante de In exegesis l1lesianista que he fccor
dado-. Pem quizas e1 contexto mas am plio (ell el que Pablo hi! 
subrayado 1a abso1uta pdmada etieH del amor) invila a rc1ariviz,ll' 
cl teologumeno paulino del odgen ele Ja :tlltoriclad, quitiindole cl 
resabio teocnltico que podrfa sugcrir. Quizu 10 esendal del mcnsaje 
se lee lTIllS correctamente aSl: Dios, auror de 1a condition humann, 
quiel'c que aceptemos las reglas de la vida social, y con las conerC'
ciones Iegftimas que en cad a caso tienel1. Se excluye, plies, la CV:1SI()11 

acrata; sin sacralizar pC)j' clIo c1 podcr. EJ cristiano dehe llspi!'ar a 
sel' ciudac1,mo leal de la comunidad poHticn en que vive y; :111, dnnde 
c1 gobernante no orclel1e 10 que cs contrario n su cOllciencia, dche 
en conciencia obeJecer.78 

En apoyo de esta lectmll estLl c1 hecho innegable de que cris-
tianos de Ia eclad apost61ica pmcticaron In objecil)11 de COllcicllcia (en 
c1 sentido ampIio del termino) hente al poder imperial. Pueclc ilumi
nar, sobre el sentido que daban a su elesobediencia, la rCSplll'<;ta que 
un relato de los [Jecbos los Apostoles (5, 30, d. 4, 19-20) pone 
en lahios de Pedro hentc a la prohibici6n pot el Sancdrfn de Sll 

preclicaci(in: «Hay que obcclcccr a Dios antes que a los hmnhrc';» 
En 1;1 metaforH, que cs In pri111em parte de 1<1 col1tl'nposicio!l. 
enrenderse obviamcnte el primado del seguir In V07. de la conclcnci:l 
aUf donde ha mediado una experiencia rcligiosn , un 
sin dud a Hmpliable y diffcil de circunsctibir. (;omo pllcde 
mi c1iscurso tiende a despInzarse dcsde In discusi<ln, de eSlilo 
bien inductivo, sobrc rasgos de explkitn indole polltica que pudC'l1los 
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encontrar en cscritos fUl1dacionalcs cristianos, a In 
de bs consl'cliencias qnc para 10 politico podrfan derivarsc 
principios yn admiliclos de 1n fllosoffa mornl c!'istiana. Piellso qnl' es 
m,ls fecundo eslc proeeder y \loy ahom a indicar twas posihles lfncas 
h,isicas. 

binserci(ll1 en 1a activicbd polftica senl Ia 16· 
glCl Sll conversi()11 ~11 arnot". Si sc Ie pide 
lln HmOI' generoso y universal, eso implica su inserciol1 leal en Ia 
sociecbd y Ia aceplacioll de sus implica tambicn c1 esfuerzo, 
en 1a 111edi&1 de sus aptitudes, pOl' meiorarla Y pOl' camhiarla cuando 
Ia encucnlre contraria a los postl1lndos del Hlnor. Una filosofia poU. 
licl es mllcho milS que la acnt11ula66n de conocimientos polilologicos 
(racionalidad social instrumental): es, ante lodo, un proyecto de so-
ciedad, una determinac!a manera concebi r los fines sociales. Y algo 
aSI no j1llcdc tar 0 sccl111dario para lIna visi6n del 
nmndo como 1a que implica d moral cristiano. A In pre·, 

cl proyccto sociedad, surgcn dcsdc b opcion funcla-
men h respul'slas sufidentememe concrctas; todo 
en 10 que cxcluyen. 1;S compatihle con esa opci6n una sociedl1d 
con podce opresivo del SCI' personal hIl111:1110: no cs compatible una 
sociedacl con deslgualdad y scgregaci6n sistematica unos grupos 
pOl' otros. Dccir cs decir respeto v solidaridacl. La «fraterni
dad», qne eielTa cl lema de la Revolucl()l1 francesa, cOl1tiene, en un 
lengllaje qlle 1"07::1 mfstico, 1a que armoniza profnn&1l11ente 
bs otT:]S igualdach>, Y, si c1 

politico y «socialismo» (en un 
nivel qne alin de realizacion y no igoora 
las dificultaclcs esas fnnnns), no podnl un uutentico 
cristiano sentir extraDOS esos 110mbres; potquc en 10 que quicrcn 
cxprcsar culmina lIna que nrranca 1a «fraternidac1»; Y 10 
que cxpresa el nombrc dralcrnid;tcb (qlle, ell Sll misma simbo\ica, 

una alusion a1 «Padre») a la cnlTafia del Crlsli,l-
niS1110:19 

Ilegar 1111p0!1Cn 

larias. Ulla P,lriC, cs reconocer que 1a historia vcinte 
de que se Ibmado cristi:1!l:1S hace un (bro 

col1trastc cnn mi ultimo r~o. csa historia, d «factor cristiano» 
parcce habcr inflllido l1HIChas vcces modo casi contrario (legitima-
dor de ]a opresi('\n v I" dcsigualdad; t,ll11hicn, a \'Cccs, de 1a vio-
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lencia), No cs cste 
historica. dcsde cl 

otras veces de otms 
conciencia de eris danos 
jada pOl: cl 
des llnn1l\das 
tianismo. licnen 

de y 
cstructuras iilos{')liolS y detentaban d Hombre. 

Valga aiiadir que canicrer 1u 
idcales morales predicadus par U 
ut6pica es 1a concepcion que mueslra un 
slis sobre ]a y el rcyc:s 
nan y los que cI sc Hamar 
entre vosotros; sino que d mayot sen COIllO e1 mellor y d que 
como d que LO, 42Acl y para.!.). U 
cl ideal de 

dian sus 
scgun 1a necesidad 
sino que todD 
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getas pensar que estas frases son llll:IS valorativas que descriptivas. 
Pero ello mismo las hace l11<lS relevantes como indice no solo de 
actitud moral, sino de Ia temlencia que adoptaria una politica auten
ticamente inspirada en la Jllosofia moral cristiana. Serra absurdo sacar 
de esos pasajes consccllcncias literalmente polfticas, sin mccliaciones. 
Pero se escapa algo importante del cristianismo a qLlien los descon-

Algo despLlcs, en la conclusion, ponderare un poco 111<IS los 
pros y los contras de todo esto. 

5. PARA LA EVALUACION 

Al presentar ml prop6sito de cel1tranne en el cristianismo ongl
nario, anuncic que buscaria complementariamente 1a iluminacion 
(comparacion y cOl1traste) de algunos pensadores recientes, aquellos 
que mas expHcitamente han hecho referenda a 61. Ya he hecho algo 
de esto cual1do, al elegir un modelo dormal» para la construccion de 
10 que pudiera ser llmnado «filosofia moral ctistiana», he fijndo una 
[Hencion constante en Kant. He buscado In filosoffa moral cristiana 
en sus semejanzas y dcscmejanzas con 1a filosofia moral de Kant. 
Espcro que haya resultado tltil para Huminar y poner de relieve pun
tos importantes. todo caso, cl procedimiento estd pidiendo ,tlgu
nas contrapartidas, que neutralicen sesgos y ayuclen a completar In 
vision. Esti1110 que 10 esencial se pl1cele lograr aiiaelienclo dos ... ,I'M·",,_ 

cias. Dos Hutme::; muy distintos entre S1, ambos l11uy ddiberadumente 
distantes de Kant y, sin embargo, con una aunidad que puecle evitar
nos Ia simple dispersion. Dos nutores tam bien que -como ninglll1 
Olro en e1 ultimo han pretendido decir una palabra impor
tante sobre la moral cristiana y han claborado su propio pensamiento 
en relacion con esa tom a de postma. Pienso en Friedrich Nietzsche 
y I lend Bergson. 

5. L La critica de N ietzscbe 

La alusion a Nietzsche es la mas obligada, ya que cI ha sido, sin 
duda, e1 pensador que se ha alzado mas cxpHcitamentc como advcr
sario y acusador del ctlstianismo precisameme en raZOl1 de su 11101':\1; 

cncontrando en K;llH el continuador fi10s6fico 10 cristiuno.in En 
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modo lliguno, como pucde enLenderse, voy a lIllCl1lar una prescnta
cion de Nietzsche en y pm S1 mismo. Hayen esta lIis/ori{/ Iii 
6tica una colabotaci6n dedicadll a ello. Husen s610 evocal' en sintesis 
1a imagen nictzscheana de la moral ctistiana, imagen, eso SI, que 
determino en buena medida cl propio pensHmiento Jd gran cl'llico 
Jcl cristial1ismo. Pretendcrb, en 1111 obligada brevedad, no malinler
p1'ctarlo. Y ayuclar a cJariIica1' In antftcsis -en cl fondo, sin duda, 
real, pem en tlcterminados aspectos OSCllta- que existe entre las dos 
actitudes b:isicas. Pienso que dificiJmente pucdc la iilosofia moral 
c1'1stia11a aspirar, como de hecho aspira, a una vigencia actual, sin 
tomar postma (matizada) ante 1a crItica de Nietzsche. 

Voy a cefiirme a los libros del (iitimo aflo y medio la vida 
1udela del pensador. Es cicrto que Sll comprensioll supone C0110Cl

rnicnto de toela su trayectoria anterior y sus cxpresiones. piemo 
que pllcdo sLlponcrio, y, pOl' olra pane, esos textos finales SOil los 
mas explicitos en Sll brevedad. dios, cl fundamt.:ntal me p:m:ce 
ser La genet/logla de la moral (ensayo fechndo en julio de j gg7)." 

el busca expresarse plenamentc una idea que Nietzsche lenia hacia 
ya muchos aoos y a In que habra dado ya expresion parcial. La (al 
pareccr) obvia Hnt1tcsis bueno/malvado (gutl Mise) no (:$ originaria. 
La amftesis originaria opone, mas bien, a 10 /;11('110 10 tJit (f~fll I 
schlecht). Nietzsche relaciona etimolOgicamenre estc termino de COfl

traposicion con schlicht (simple, no noble).Il2 Dc CSUI primera y 
espol1t,ll1ca contnlposiciun se ha pasado a la olra pOl' obra del rCSc'fl

timien/o, del odio que l'eprocha al .'ill victoria 
y In crueldad que irnplica. No clIalquier plebcyo sabc cjercer csa 
argucia. Nietzsche encucntra en «el s;lcerdote» (ancestral rival del 
noble) aI autor gene rico y tipologiw Ia fatal trasvaloraciun 
(GM., 39). Pero, concretando hist6ricamentc y mirando sobrc lOdo 
a iluminal' In historia de l1uestra decndencia curopea, encuent ra el 
origen en el odio juellO Y Sll sed de vcnganzn (GAL, 40). Urhl 

lion de los esclavos» que, parnd6jicHmente, solo .'ie impuso a naves 
del cristianismo: ]a cnscfianza de Jesus expresaba cn plcllilUd ]a 

trnsvaloraci6n cn favor de los dcbiles; su ctucilixi6n, cx,lltada a Sllll

bolo, la consagro. Roma la noblc cay6 derrotada. La 

" Tanto esta obra 
ci6n en d Il1tSlllO IcxlO COil 

(tracL Y BOlas de A. ;),1I1Ch(;;: 

como U !lilt/cristo (11) son 
y p;igina de la cdici<JIl 
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Revolucion francesa han remachado despucs el triunfo de Judea con
tra los in ten tos renacentis tas (G M., 60-61). ilJ 

EI mas amargo fruto de esa moral, el sentimiento de wijJa, surge 
cuando aI hombre se Ie haec interiorizar, volver contra sl, sus instill
tos inhibidos (GM., 95-96). El Dios cristiano ha implicado el m,lximo 
de sentimiento de culpa -y pOl' ello cl creciente atdsmo va ligado 
a una especie de segunda inocencia (GAL, 103-104 La culpabili
zacion culminaba en cl ideal tlscctico, paradojico producto del instin
to en cl que una vida reducida a condicion cnfermiza busca su COll
servacion y saluel pot una extraiia estratagcma (GM., 140). Se hacc 
asi comprensible el papel del sacerdote asccta: cnfcrmo con capacidad 
de infundir consuela a otros mediante cl cambio de direcci6n del 
resentimiento (<< joveja mia!, ... hi eres In culpable de tu dolor») 
(G AL, 146-149). La hllmanidad no tenia cl cornje de afrontar el 
sinsentido de su sufrimiento y eso ha mantenido en ella al ideal 
llscetico. 

El Anticristo, terminlldo en septiembrc de 1888, recoge, en In 
formll mas apasionadn de una «111aklici6n sobre el cristinnismo» 
(subtitlllo), la acusaci6n que habra fOfmulado La gC!1ca/ogia de fa 
moral. El c1'1stia11i5mo es Ia religion de la compasion (A., 28, 31), 
la religion donde cl espfritu sacerdotal se 11a desarrollado mas a sus 
anchas y desde la que ba marcado In cullum europea, hasta el punto 
de que incluso la f:ilosofia haya sido heredera de la teologia. Esta 
ultima invectiva sc centra, comprensiblemente, en cl Kant moralism 
(<< jque In gente 110 haya sentido como peligroso para fa vida el 
imperativo categ6rico! », A., 35). Reivindica a los c.lioses nacionalcs, 
dioses de lns luchas de cada pueblo (expresion de 1a «voluntad de 
paden>, cf. A., 41), frente a Ia «an/in{I/Emil castrad6n de Dios para 
hacer de Cl un Dios meramente del bien» (A., 40). «El concepto 
cristiano de Dios -Dias como Dios de los enfermos, Dios como 
arana, Dios como espiritu- es uno de los conceptos de Dios m,ls 
COlTUptos a que se ha llegado en In tierra; tal vez represente induso 
el nive1 mas bajo en la evoluci6n descendente del tipo de los dioses. 
jDios, degenemdo a ser la contmdicd6n de Ia vida ... !» (A., 43). 

Nietzsche resume en dos tesis In gcnesis del cristianismo (A., 49). 
La primera enuncia que cs «In consecllencia I6gica» del «instinto 
judlo». Ya cstaba dicho en La genealog/a de La moral, pero aqui se 
anadcn precisiones interesantes. La segunda aporta una importante 
novedad; distingue a Jesus (<<el tipo psicologico del Galileo», ibid.) 
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de 10 que se ha hecho de Cl (<<un Ia humankind»). Eo; un 
clescubrimicnto al qne pucclcn haberle llcvado lectums de Toistoi 
y Dostoicwski; y cs una palabra este, «idiora», la que empka para 
caractctizar a JeStis (<<idiom»: «conmovedora mezda de sublimicbd, 
enfermedacl e infantilismo», A., 60). Nietzsche exacerba hasta cl 
extremo 1a antitesis: 

Voy a volver alraS, voy a conUr la tllIlcntica historia del CrlS

tianismo. Y,l la palabra «cristianis1l10» cs un mnlcntendiclo, en cl 
fondo no lin habido m:is que till cristiano y este ll1uri6 en Ia cruz. 
El «evangclim> murk) en la cruz. Lo que it partir de esc instllnte 
se llama «cvangc1io» era ya Ia antitesis de 10 que a habia vivido: 
una «mala nueva, un (/;sangclio}) (A., 69). 

Valga notal' que, para expresar 10 que Nietzsche buscn, iguaI podrht 
dedrse: Jesus no {ue cristiano, ctistianismo es 10 que se bizo de el. 
Y ese serb un lenguaje mas coberente con el hecho de que todo el 
libra sea «una maldicion sabre el cristianisl1101>. Hay una 
simpatia en la dcscripcion del «tipo Jesus».".) Claro que can un limite 
evidente. JeStlS es un «debii». Su medta es set y no dema
siado resentido. Sobre todo, nada «sacerdotal». La neccsidad de tra
zar «el tipOl> conduce a Nietzsche a declarar inautenticos, con gran 
arbitrariedad, rasgos biogrMicos de Jesus que la exegesis actual ten
dd por acreditados, y a dar llna importancia desmeclida y, sobre 
toclo, desc011textualizada allogiol1: «No haguis £rente al que os agra
via» (Mt., 5, 38). (Jesus sugiere que sc puedc veneer el odio con 
amor, perc el a11101' que inculca tiene muchos mas aspectos. No es 
primariamente abdicacion.) 

Respecto a Ia transmutaci6n efectuada por In fe cristiana poste
rior, he hablado par mi parte en varios momentos. Aqul tambien es 
grande 1a exageraci6n de Nietzsche. As! cuando llega it 111antener 
que Pablo mismo no en la resurreccion (A., 74) para poder 
subrayar mas su menclncidad «sacerdotal». 0 cuanclo no se contenta 
can atribuir a Ia reintcrpretaci6n paulina la dogm{itka de Ia reclcn
cion --en 10 que no Ie falta tazon, aunque sf matices-/15 sino cloc
trinas como la de la «igualdad de derechos» (A., 75), que tan cohe
rentes son con el Jesus evangelico. Perc este punta se aclara, porque 
Nietzsche no clisim111a su maximo odio a «Ia chusma de los socia
listns» (A., 101), yesa haec que, mas alia de los matices que ha dis
tinguido, quiera unir en su condenadol1 todo 10 que contradice su 
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mor,lI aristocdtica. Es mejar reservar las complcjas consideraciom:s 
crfticas que suscita 1a critica nictzscheana para despues de haber con
sidcnldo In muy diversa aprcciHci6n de Henri Bergson. 

5.2. «!viol'd Ircnlc a «Illoral cCl'l'ac/a» (13er,fJ,.wll) 

E1 6ltimo gran libra de Hemi Bergson, dellx SOl/rces fa 

morale et de fa religtoN (1932) me pmece que aport:! un punto de 
fa original y diffcilmente sl1stituible pan1 In evaluacion de 1a filosoffa 
moral cristiana. Voy a resumirla en SllS lineas lmlS brisicas. Natu
ra1mente, 10 que primarinmentc interesa es Sll primer capitulo, tiru
Indo «La obligacion moral», Pero resulta insepamblc de 1a contra
posicion que los clos capltulos siguientes y quech\ expresada 
en sus respectivos t1tulos: «La religion estdtica» / «La religi6n eli
namica». 

Bergson es nelo en In dicotomh de las «[uentes». Junto n 1a 
moral que brota del instinto social y ticnde a mantcner cohesionadas 
las sociedades concretas, «cerr<ldas» (DS., 24-29), bay otra, irreduc
tible a ella en Sll origen y que podriamos lIamar «completn» 0 «ab50-
lura» (DS., 29). Entre ambas media un saIto; pOl'que no hay Iran
sidon des de la adhesion a In ]xuria al amor a 1a humaniLhld: 

Solo a trnvt.'s de Dios, en Dios invitan las rcligiones al hombre 
a ama1' :11 gcnero como tmnbit.'n solo a traves de In 
en in Hazon ,., nos hacel1 los f1losofos mimr la humanidad pam 
mostrm-nos la eminente digni<.bd de la persona humuna, d derecho 
Je todos al J'cspcto. Ni en un caso ni CI1 otro llcgamos a ]a hurna
nidad pOl' etapas (DS., 28), Hablese c! knglwje de bod 
de la filosoffa, tnitese de mnol' 0 dc 1'e5pcto, es otra llloral (Jtm 
gt.'ncro de obligacion, que se sobreponen a la presion social " 29). 

Hay il6n otm diferencia: «micntms que In primern cs tanto m,ls pura 
y perfecta cuanto mejor se cifra en formulas impersonalcs, la segunc1a, 
para ser plenamente ella mlsma, debe encarnal'se en una personalidnd 
privilegiada que se haee un cicmpIo». Es quc «micntras In obligaciol1 
narural es presion 0 empuj6n (pollssce), en In moral compkta y per-

eitas en d mismo t<.:xto con Ja 
gl'llfia). 

DS ("diLion cilnda ell la biblio" 
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hay llamada» (DS., 30). Son dos actitudes morales: en Ja pri
mCfa, indi viduo y socicdad (concreta) haccn drculo; cl alma <{(:sta 
cerrada. La otra actitud cs la del alma abierta ... ; abraza In hum<l
nidad entera ... » (DS., 34). 

Inserta Bergson en Sll desarrollo una Leoda de la «emocium> 
(DS., 35-46), llue habra yue cuidar de no malentcne!er en terminos 
de la actual psicologfa dentHica. Forma parte de su antropologht y de 
su epistemologia; incluso quien no comparta cSlas en SlI integridad, 
puede aqul aceptar provislOnalmeme lIna hipotcsis Clue, conforme 
avanL:a cl capitulo, muestra dirigirse cada VeL: mas dirCClHmcnlC a Ja 
comprension del cr1sti(ln1S1110 Y su mora1. 

TumaJ, pur c.:jemplo, la CmOCHJn que d eriSlianislIlu lw apor
lado baju d nombre dc caridad: Htl si dta gana las allllas, sc SlgLlc 

una dClcrminaJa conducta y 5C difundc una dctcnninada duetrina. 
Ni csta metafi::;ica ha impucstu (Sla moral, ni csla Illornl ba hccho 

t:sta metafisica. MetaHsica y moral cxprcsan In mbrna cusa, 
1a una en t~rll1il1os de inrcligenciu, 1a olm ell t~rmlllos de vol un
tad ... (1)S., 46). 

autor -hcbreo, como es bien sabido, 110 cristiano-- interpn::ta 
£lsi 11uestra situacion cultural en cl ,imbilO de socielbdes «cristia
nas»: una «buena mitad de nuestra mural» se explica par la presion 
sodal (1a prirnera fuente); en SLl Londo, sin embargo, lUlY tambiel1 

alga de la Ol1'a fuente, pero en formulas que son solo el residua de 
10 que quisiewn expresar, como <icenizas de una cmoci6n cxtinguida» 
(DS., 47). «Las dos morales yuxtapueslas parecen no haeer sino una,> 
(ibid.), hasta d PUl1to de que «hay dificultad en cornpurarlas purllue 
no se presentan en estado PurOi> (DS., 48). Si, no obstante, aisJamos 
las fucntes (<<presjom> vs. «flSpiraciom», rceneontramos «inmancnte a 
la primera In representacion de llna socicdad que no mira sino a C011-
servarse; ... en la moral de Ia aspiraci<Jl1, HI contrario, cstu implfcito 
cl scntlmiel1to de un procesm> (DS., 49). Fuudara tOlta llna mctaffsica, 

pew antes, 111.1s elcmentnlmcnte, do:; fundadores y ref 
rcligiosos, los mfsticos y santos); ( ) 10 cxpres~1I1 en SlIS repre
sentaciones m,ts Cl:rcanas a la emodon, «Los grandes mfsticus deda
ran tener el scntimicnto de una corricnte que ida de su alm,) a 
y rcdesccndeda de al genera hUnHlI1o» " 51 J. 
en un contacto con el principio de In 
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doncic se ha sentido sacar la [l1cr;m para amar la humanidad» 
(DS., 52). 

Tal vez cl siguiente pllrrafo, con su cjcmplificacian, adam mas 
que las 1m'gas descripciones sobre Ia idea nuclear de Bergson: 

La moral del Evangclio cs cscncialmente 1a del alma abierta: 
(No se ha hecho notal', con razon, que roza la paradoja y aun la 
cOl1tradieeion en las mas prccisas de SllS recomendadol1es? Si In 
riqucza es un mal, (no dafinremos a los {Jobres (hlndoles 10 que 
poseemos? Si ha l'ecibido una bofetada p1'C5enta 1a ot1'a 
mcjilla, (que qucda cle 1a justkia, sin In que (sin embargo) no ha} 
ca1'idad? Pero 1a paradoja cae, la contradiccion se desvanece, s1 se 
considera 1a intcncion de estas maxima:;, que es indueir un estado 
de anImo ... (DS., 57). 

Se busca espirituaJizar una moral materializnda en fOrmulas. 

Tal cs cl sentido profundo de las oposicione~ que se sucedcl1 
cn cl Scrmon dclmontc: ,<Se os ha cliche que ... , yo os digo que ... ». 
Dc un Indo 10 cerracio, de otro 10 abierto. La moral corriente no 
tilleda abolida; pem se prcscnta como un momento de un progre
so ... como malleIo 10 dinamlco reabsorbe 10 estatico (que pasa a 
ser caso partIcular) ... (DS., 58). 

Es ll1uy significntiva tambicl1 la comparacion que cstablece entre 
la moral estoica y la crlstiana. Babla lIna coincidencia en' 1a busqueda 
de 10 universal. Pem cl 6lasofo «queda lejos del entusj,1smo quc sc 
propaga dc alma a alma, inddinidamcnte, como un incendim> (DS., 
59). Un anticipo mfstico sf cncucntra Bcrgson en Socrates. Pero ntm 
en «cl que era domefi6 al oriental que querfa sen> y todo 
qlled6 en esbozn. Aquf rctorna Ia cplstemologfa bergsoniana con su 
peclliiaridad: «10 pllro cstatico, en moral, serb infraintelectuHI; ]0 
puro dinlllnico, sl1praintelcctual. Lo uno ha sido qucrido pOl' la natu
raleza, 10 011'0 es aporraci(in del genio humano ... Entre los dos, cst:! 
la intcligencia misma» (DS., 63). 

Un largo desarrollo que dedica a Ia idea de justicia (DS., 68-81) 
aporta a la vez esclarecimicnto y confirmaci6n. En nuestros tlSOS, se 
sobreponcl1 b norian que implica «peso y baIanza», «regIa y numc-
1'0», con otra, los del hombre", que no ev()ca yn 
ideas de relaci6n 0 mcdida, sino (pOl' e1 contrario) de inconmellSU
rabilidad y absolutm>, s610 v,ilidas en un cierto «paso aI lfmite» 
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(DS., tnomento sc ha dado un verdadcro 
adclante; esa «crcaci6n moral» licne analogfa con «d milagro de ]a 

Cl'caei6n artistica». Bergson que clIo ha ocurrido en «creacio· 
nes sucesivas» y mencion:! expHciramellte como sus ,lCtores a los pro
felns de Israel (DS., 75-76), concediendo1cs tamhien aqui haber conse· 
guido 10 que los filosofos «hnn rozado y, sin embargo, no alcanzado» 
(DS., 77). Les faltaba, empero, Ia plella univcrsalidacl. 

Hubo que csperar al cristianismo pam que 1a idea de fraterni
dad universal, que implka los detechos y 1a inviolabilkbl de la 
persona, resultarn dectiva. Se dir:1 que In accion fue muy Ienta: 
dcbieron transcurrir dieciocho siglos antes de que los Dercchos 
del hombre fueran proclamados par los purirano~ de segui. 
dos pronto por los hombres de h Hevoluci6n fral1cesa. Pew t:11 
acci6n hahra de hecho comcllI:ado con ]a cnseiianza del 
lio ... (1)S., 78). 

Los t~rminos usados han sido inequlvocos: «religioso, mfstico» 
(49,51; aun: 100 ss.). Pero Bergson no esui utiliznndo In religion para 
apoyo de In moral. parte mils extensa del libro desarrolla el con· 
traste de las dos fuentes H prop6sito 10 rcligioso considerado pOl' 

SI m1$mo. [<rente a Ia rc1igiosidad que cs como 
reaccidn de Ia naturaleza (pOI' medio 1a dunci6n fabu· 
ladora») sobre lodo DS., 127, 146), la religiosidad dill/I-
mica es misticismo (DS., cs vcrdnd, 1'CCOlloce Bergson, que 

misticismo puro es una cscncin fara, que se enCllcntra Imls bien 
en estado diluido}) pew 10 es tnmhi~n que «cllnndo el 
mfsdco habln, hay en el fondo de 1a mayodn de los hombres aIgo 
quc Te haee impcrccptiblemcme ceo» (DS., 226) -.-y, si cstn oeune, 
«(no es que pl1cde hahet en 11050t1'OS un mfstieo que dormita y que 
esperH s6lo una ocasi611 para dCsperlilrse?» (DS., H12 Berg~nn 

esboza en cl capitulo tercero de sn una historin del misticisl1lo. 
Son multiples sus apariciones y atlt{:ntico en (DS., 
2.3.3-240). Pem mistic:ismo completo es el de los grande; J1l1sticos 
cristianos» (D.I,'., 240). Lo que mcrece ese titulo es quc no se quccln 
en el esradio trnnsirorio del exrasis, sillo que pasa n In H(chSn. 
Bergson cn Sl1 analisis los efectos accidentales (DS., 241-243) Y 
cribe stlmarinmcnte pasos prcvios (DS., 243-246). E1 
final» es (<un inmenso impulso ... una 
las faculwdcs». Sin nada extcrno que distingll al mistico 
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los hombres entre los que vive, hay en e1 una conciencia de 11n 
camhio que 10 cleva al rango de los odiu/ores Dei, pasivos respeclO 
aDios, activos respecto a los hombres (d. DS., 246). Lo csendal 
csta en cl amOl". «El amor que 10 consume r al mfsrico 1 ya no es 
simplcmente cl mnOl" de un hombre par Dios, es el amor de Di05 
pOl' todos los hombres. A Haves de Dios, por Dios, el ama a In hllma
nic1ad entera con un amOl" divino}) (DS., 247). Una vez mas afirma 
Bergson que tal amor supcra In fraremidacl que cl fil6sofo recomien
da en 110111bl'e ell' b rnzon. «Coincidiendo con c1 HmOI' de Dios pOl' 
Sll ohm, nmo!' que 10 11a hecho todo, darla, a quien sllpicra interro
garJo, el secreto de 1a creacion» (DS., 248). Y, si el fil6sofo qllicrc 
nprcndcr del mfstico y «ponc1' cl misticismo en f{)1'llmb». no Ie s('rn 
diffcil: «Dios es HmOI' y objeto de amor. Tocla Ja aportacion del mis
ticismo esri! aM ... EI amot divino no es algo de Dios, es Di05 
mismo». Ln resonancin joanicn es, sin c1ucla, bl1scnda. Y Bergson 
npostilln: «A e"ta inc1icaci6n sc mendra el fi16sofo que rienc a Dins 
pOl' persona y no quiera, sin embargo, incurrir en un gl'Osel'O an!ro
pomorfismo» (DS., 267). 

Estilo y UI1:1 perceptible alcrgia a In precision conceptual 
contribuven sin duda a hacer poco actual estn filosoffa, que haec s6In 
einctlenta anns tuvo 1;1l1ta acogida. Pcro qui7.~ls cs posible super:ll' 
e50S ohslllculos y aprovechar 10 valido de lIna opiniclll a la que la 
empattn puede hnbcr facilitaclo 10 quc otros accesos no fncilitan. 

6. PONDERACI6N CONCLUSIVA 

Por mi aprovechar Ia aport~lCiol1 Bergson. 
rro, ::111te wdo, fecundo el que ilumina 10 que ticnen de hibrido 
«moralcs cri"rianas» posteriores a la original·ia. Si c1 sllsrraro normnl 
de toda moral pmviene de In «primern fuente» (un cieno instin10 
«natural») y si 10 que poclemos aspimr a encontrar de la «segtlnd~l 
fuente» en caela momenro de ]a tradicion crist iana no son 
mente sino decantados (como «cenizas de In emocion perdida»), sc 
hacen intcligibIes los contmstes que, otl'a manera, no 10 serbn. 
La hipotesis dicot6micn cl1ndra ('on ]a CjIH:: clegf al (,C11-

trnrm~ en cl cristianismo originario. Y, dentro ell' In amnlgam:1 que 
(incluso en el) se da, eleslac:! a Jesus como 10 verdaclcrnmcnte origi
nal. Que In moral de 1n nspil<~lcion (al contrario de In de la PI'CSttll1 
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social) deba encarnarsc en una persona, se rcaliza paradigrn;ltiGlIncntc 
en Jestls. No es aqul forzada 1a conexi<in con 10 esencial de In intui
cion historica de Nietzsche: Pablo ya no es Jesus, y es en }:sus 
dondc hay aIgo sublime. Pew, a1 clccii' (stn, tcngo que repet!r que 
Nietzsche ha exagerado indebidamente lu distancin y dcformado los 
dos perfiles. Porql1e, aunque Pablo no cs Jesus --complic() SII genial 
simplicidad-, capt6 bien y permaneci() fie! a Sll moml del Hmor; y 
captt) y desatTolIt'l creativamente cl germen de plena univcrsalidacl 
que cs esencial a una tal moral. 

Uti!izar mett'ldicamcntc la hipi)!csis bergsoniana no Stlponc com
prometcrsc integramente con la epistemologf!l subyaccilic ni, menus, 
obJigarsc a ofreccr una explicacit'l11 te6l'ica del miSlicisl11(L 1,0 C~Cll
ciai cs st'llo algo bas!ame plausible: aceptar que In mtlS h~lsica apor
taci6n cristiana a 10 moral -como hnhri:1 que dedI' tamhien ele Ja 
de las otrns grandes tradiciones rcligiosas y humaniscicas-- cs insepa
rable de la personalidad creativa que esta el1 S\l origen y de su 
expericncia religiosa, tal como pueden captarse en los rclatos de 
su vida y palahra. Este rccol1ocimicnto conduce a vaJorar cl papcl 
insustituiblc de la t/(/rmcioJ1; por 10 qLl<: (como ya admit!) seria qui;ds 
una <<<.Gtica nanaiiva» In que mejor podrfa dar cuentn de la «(ilosuffa 
moral cristiana». Conduce tambien a destacar, Cll In Ifllca del conlc
nido de esa experiencia extraordinaria, el amor gencroso y universal. 
1,0 cual cuadra con mi intcnto de prcscntnr In filllsoffa moral crisliana 
como dormnlismo del amo!:». 

Aqlll dcho salir al p:\SO a llna obiccitSn. Es derto que Kant no 
c1espcrtt'l ningunn simpatfa en Bct'gson; este 10 leycS probahlcmc:t1tc 
en Ia clave (bastante generalizada) de In univcrsalidad 16gtca. Pcro 
puedo defender, clesdc olTa clave de lectura, como no incoherenlC 
mi intcrpretaci6n de ]a filosoffa moral crist iana, que nuna cl tomarla 
como formalisl11o del Hmor con el al misticismo de Jes;'ls. 

cfecro: (cual cs, en definitiva, In basica cxigcncia moral para la 
ctica que desde Kant llamarnos «for!l1alista»? Creo que pucdc res
pondcrse: dalldo pOl' supuesto que cad a sujcto nclua siemprc pOl' 
fines y que tlcncle a hnccrlo scgun un sistema de fines en que cl untco 
absoluto es el p1'opio sujeto, 1a exigcncia moral vienc prccisamente 
a romper esc sistema, abricndolo a1 leconocimicnto de ]a Indole de 
fin absoluto (<<fin en sl») en todo snjcto. Allf se funcla b 
del criterio de universalidad.87 Hay que afiadir que tal apertura 
quedar cn 10 qllC, con pabbra k,lI1tiana, podcmos l1nmar « 
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sin Hegnr al amor; n clio propcnde COnctelamcnle Ia cticn de Knnt-ilI! 

EI formalismo del rcspcto cs ]a lcmntizaci6n dc una aClilud mornl 
que no Ilega a set In de Ia «scgunda fnellle» bergsoniana (con su 
SllPllCSto de misticismo), pew clista todav1a m~ls de la «primcra Fuen
te» (de b presi()11 social). No es, pues, incoherente sobreponer, como 
he hecho, «fofmaJisl11o del amor» (Ia npertura del respeto llcvnda al 
extrcmo del amoI') y «moral nbicrta». 

Aunque atractiva, est" filosoffa moral cristhma Sllsclta induda
blemcnte cllcstioncs CdriCIS muy raelicales, que lIegad.n a haccrla, 
para no pocos, simplcll1c1l1e illaceptable. Voy n paS,lr revista a Cu<ttro 
bloques de esas cucstiones. La postma radicalmente adversn de 
Nietzsche, que ya Hmes he prcsentado en slntcsis, sen! un punto 
de referenda COllstantc, aunquc no el unico. 

dClI!fIsiado idea/is/a ('sa /ilosof/a moral? Picnso que csta cs 
]a ll1:1S obvia de bs pregunt:1s que hay que dirigirle. Pero convienc 
ndvertir que cl tC>rmino «idealistn» alberga malices divcrsos y la 
objeci6n, en realidad, cs mtdtiple.En nn primer sel1ticlo, 111(15 llano, 
«idealista» quiete dedr elevado, ineal y, pOl' ell 0 , inviable en In 
practica. JeStiS parecerfn comar con otro tipo de hombre y de socie
dad, diverso del que en realiclncl somos y formamos. Quien quiera 
tomHt en serio cI Serm6n del monte, quien quiera nmar a toelos C01110 

hermal10s v renuncic al primado de Sl1 egolsta/,9 ql1ien depon
ga consccuentemcnte la violencia y perdone Jas of ens as que reci
ba ... :)O pareee que ticnc quc dejat' de perteneccr a Lts sociedades 
que conocemos y quizas <11 final se In vida :mposihle; 0, en lotio 
caso, Ia vida politica. Enticndo que hay mucha verdad en csto y me 
parcce captar que cl mismo Jesus contaba de algun modo con ello. 
Su estilo de cxhorhlCi6n, como ya hice notal' mas de lll1<1 vez, es la 
propucsl:<t de idealcs, no de preceptos taxativos; Cllenta, plies, COI1 
que cad a mal se acerearri mas 0 menos, pero mmca podnl decir: 10 
he eumplido. POl' clIo, para Jesus, c1 pecado es antc todo In om;si611. 
De donde la111b1el1, su comprensi6n para cl pecador y Sll of crt a ilimi
tada de misericordia de parte de Dios. Sll final en In cruz puedc O'er 
un,t leccion historica de 10 que agllarda a ql1ien es pcrfectamcntc 
cohcrentc con b Hamada de la c/gapc; pero no hay indidos de que 
hnbiera llevado a JeStlS a cambiar de idea l1i a dejar de pensar que 
ese era el camino del «rcinado de Dios». A 10 largo de In historia 
cristiana, han surgido cristianos radicales, qlle bn recogido el mCI1-
sajc de Jesus sin paliativos y contando con 1<1 cruz. Pero probable-
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mcnte hay que dar ntzon que la 
del gnm mfstico no es s610 esa mfsticos, sino 
tambicn la progresiva incorporacion c1iluida de sus ideaJes subre d 
sustrato moraJ preyaccntc, modo que cste vaya siendo Icnt:ll11cnte 
mcjorado. Se produce, desde Iuego, till cierto contrascntido clI,melo, 
en esa moral hibrida, In rndicalidad de In exigencia cvangelica se trans
here a una nOfmativa precisa -tmwndo, emonees, de pnliar cl pcli
gro de inhllmanid,ld reslllt::H1te pOl' una casulstica habil-. caso es 
que, a tTaves de todo clIo, algo de Ia grancleza 1111stica pcrvive y bene
ficia a la humanidad. Los problemas morales del hombre son tales, 
en cualquicr hipotesis, que hacen bicnvenida Ia nutcnticn aportacion 
mlstica, sea como sen su difusi6n. 

La aCLlsacion de «idealismo» puede tambicn rcferirse a vctsiones 
mas te6ricas de esa inviabilidad practica. Consistc, cntonces, en 
rcprochnr un excesivo optimismo nntropologico a la exhOrlacion a ]a 
{lglipe. En estc punto, cl tcxto de 1'e/erencia serb Til males/a/' en la 
cullartl de Freud. El amor generoso cs comprcndic!o nIH como «Im
pulso coart,ldo en su fin (sexual)>>; aigo, en el mejor caso, de pocos 
(<lpnI'te de que «comete una injusticia frente al objetcl», pUGS «no 
toelos los seres humanos mereccn se1' amados» ).'11 Elevado a mngo de 
precepto universal (<<Amaras a tu pr6jimo como a ti mismo», que, 
como Freud ve lucidamentc, inc1uye el «Amads a tllS enemigos»), 
es simplementc nbsurdo, desconocedor de la «buena porcion de agre
sividad» que hay que reconocc1' en d hombre (d.: «Homo bomini 
fupu.r: (quien se atreverfa a refutar cste rcfran despllcs de toW\S las 
experiencins de la vida y de In Historia?» ).'12 Toda esta discusion 
mas antropologica que etica, un amplio tratamienl'o, que 
no cs posiblc aqul. Valga sugerir que cuaJquicr respuesta cristiana 
hnbrfa ell' insistir en el elemento mfstico, al que Freud se l11uestra 
muy poco asequiblc y3 Otra aCl1sacion te6rica diversa (aunql1e no 
inconexa) se alberga hajo el termino «idealismo)}: es la del «doble 
mundo>~ que plasmo Nietzsche en el dicho divulgaclo: «Cristianismo, 
platonisll1o para el pucblo».94 Pienso que esta acusacion dice 
innegable, pew que, mas que contra la etica, va contra la metnfisicn 
inevitablemente implicada en e1 cristianisrno (trascendencia: Dios, 
resurrecci6n ... ). La po sible respuesta cristiana se referirfa a modo;; 
profundos y sllperficiales en tender la trascendencia; de nuevo, Ull 

terna que no plIcde ser tratado aqul. En su repercusion erica, paren; 
conecto lDa!1tcner, al menos, que la Hamada de 1a agape no 
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necesariamcl1tc que implicar una «deserci6n de la Tierra», de sus 
compromisos y SllS metas concretas. La esperanza suscitada pOl' el 
proyecto moral de la agape no podra menos de it iiltimamente mtls 
alH de Ia historia (pues mira a una plenitud, im!Josible en b histo
tin); pem no t1ene, para clIo -como destacnn bastantes teologias 
recientes-,95 que olvidar 10 historico ni que dejar de ser tambi<~n 
esperanza intra-hist6rka. 

La motal de la agape, i!to induce tm peligro de bipocresia? Es 
una segunda pregl1nta pettinente, que se rc1aciona con aspectos de 
In anterior. Los ideales de los que se abusa vcrbalmentc se tOl'l1an, 
no solo 1'et61'ic05 e inoperantes, sino frecuentemente cncubridorcs y 
11ocivos. Bergson miraba s610 el aspecto bueno de las cosas cuando 
vda en In «moral admitida» de nllestras sociedades, junto al insu
perable fondo «ccrrado», un sedimento ptoveniente del Evangelio, 
operante y benefico aunque diluido. Pcw bay otro aspecto posiblc: 
esa l'edllCcion funciona a veces como un obstaculo que impide metas 
mas modestas pero mas reales. La «caridad» puede habel' tcnido no 
poca parte en que no haya habido mas justicia. En el nive! poHtico 
es donde el pe!igro que estoy l'econociendo puede habcr callsatio 
mas estragos. Ya admit! que, al mcnos desde eI giro constantininno, 
el cristianismo ha jugacio, pam muchos el pnpel dc ideologf£1 
conservadora. Han sido, sin cIuela, sus dimensiones institucionales 
(ec1esiastic£1s) las mas determinantes en clio. Pero Ia pregunta m~is 
honda, y l1lflS pertincntc en este contexto, sc rcferinl a las mismas 
formuInciones relativas al amor y a su efectividad social: ~han SCI'

vido para desal'mar prematuramente a los explotados en las Iuchas 
por 1,1 justid£1? Tal es, como es de sobra conocido, Ia acusacion hecha 
pOl' el pens£1miemo marxista. En In extrema brevedad con 1£1 que aqul 
hay que abordar el tema, creo que se deben decil' dos cosas: POt llna 
parte, no es simplemente casual la ideologizacion; hay algo en In 
cxhortacion cvangelica al al110r que Ia deja expuesta a ese riesgo. 
Topamos con la ambigueclad de la condicion humana y qlli7.as hay 
que recordar eI rriste dicho: corruptio optimi, pessil1lCl. Por otra 
parte, pienso que es verdad 10 que destacaba Bergson (como habfan 
hecho ya antes conoddos pensadores del siglo XIX) sabre In raiz cris
dana de las grandes ideas de las l'evoludones modernas. Hayen Ja 
histol'ia humana eficacias retal'dadas pero no pOl' eUo menos reaies, y, 
entre ellas, hay que contm' b de los ideales montles de Ellene poten
cial mistico.96 
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Desde otto {ingulo muy diverso nuevo, con Nietzsche-- sur-
ge esta tercem pregunta: una momI como In evangelica, (no clIipa
M/iztl {if h01llhrc, deprimiendolo injnstrlmcnte? Aqul hay que recor
dar, en primer lugar, una hlsica distindon que teconoce e1 misl110 
Niet7:sche. El factor mas culpabiliz<lntc (en el sentido en que esta 
palahra indica algo antinatuml) no viene de la vida, doctrinn y muer
te Jesus, sino de Ja teologizacion de la ml1erte de Jestis como 
redencion. Repetire unn vez mas, pot mi cuenta y abundanclo en 1a 
misma direcci6n, que para Jesus e1 pecndo humano es, mas que nndn, 
flaqueza ante la inmensa Hamada del amor. Y afiadirc que tnmpoco 
la teologizacion, como Ia encontmmos en los esct'itos de Pabio, es 
culpabilizante en ht medidn en que silo han sido las intetptetaciones 
teoJogicas posteriores.97 Pera, en cnnlquier GISO, es este un ponto 
dOl1c1e el cristianismo actual hara bien en escl1char e1 mensajc de 
Nietzsche y repensar su genuina tradkion a 1n luz .de In reivindica
cion nietzscheana de In «inocencia» humana. 

c: Es la 11101'(/1 de 1({ ag(lpe unfl mordl dc c/ebiles y plchcj'os? Esta 
ultima ptegunta es 1a que nos lleva al verdadera punto neunHgico 
del con!encioso abierto par «e1 Anticristo}>. En cste punta es Jestls 
quien es pncsto primnriamente en cuestion. EI contmste de dos 
ras del mismo texto, la Nietzsche y Ia cle Bel'gsol1, diHcilmente 
poclda set' mayor. (Siendo asi que los lcc1:o1'es son ambos fi!osofos 
vitalistas, fuertemente marcados pOl' Ins ideas cientfficas de In evolu
cion biol6gica.) Nietzsche solo concede «subHmidad» a1 Jesus del 
Sermon del mome, para el1COI11:ra1'1a contaminadn con «cnfermedad 
e infantilismo». POl' el contrario, para Bergson, esa sublimidad del 
1111stico es eI mas alto gcnio, que empnrentH al hombre con el Crea
dor.98 Si el titulo de «superhombre}) no estuviera patcntado pOl' 

Nietzsche pnm significar otra COSH, podrfH ocunirse como aplo para 
sintetizar 10 que dicc Bergson. (Que pcnsar? POl" una pnrte, l,ay que 
considerar deformac1ora b IcctUl'a nietzscheana de 10 mas jcsuano de 
la moral cristiana; pero el cristiano tendra que prcguntarse 51 1a 
deformaci6n no proviene en gran parte de In imagen que el cia, si no 
es el qtlien va difllndiendo una caric~ltura muy criticable. Es en In 
ambigliedacl de la conclidon humana doncle se enCl1cntrn eI fondo 
del prohlema. una compasion que es 1:1 grandcza posible de 
lIna condicion debil, una compasion que eleva a 1a vcz a guicn la 
ticne y a aquel a quien sc ditigc; como hay ramblen una compnsion 
qne es orgullo morboso y depl'ime ;11 compadecido. Hay 
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cn una l'cnuncia a In vialcncia pOl' ~lmor racional a 1u vida tamada en 
Sll intcgridad; como hay otra que cs simple elishaz de 1a cobarcHa. 
Y, vista descle cI otro lado del debate: noblezH Y clevncioll son irre
l1unciablcs para quien diga amar al hombre. No se pOl' princlplo 
desistir de ninguna cima, y bcnefician a la humaniclad los pioneros 
que las escaIan. Solo que, (pOl' que habntn de formal' una casta de 
pOCOS, cn vel: de panicipar con todos Ia grancleza akanzada? No cs 
nivelar pOl' el rasero bajo 10 que buscad ]n <lutenrica revolucion 
-moral y poHtica-. TampoC() aqul cabe dejar de escuchar la voz 
del «aristocnHa» Nietzsche. 

Pcm nqui SI Ilega un punto donde l10 cs [losible cui/ar 
el 1eller que ophir POl' UlIll de dos pre/crencias, pOl' ll1l~1 de dos ma
neras irreductibles de mirar 1a realidnd. Al final, y tras todos los 
distingos pertincntes, deja de haber termino meelio 0 conciliacion 
posible entre la {Igape y ]a «VOhll1t,ld de paden>. La tlg/ipc encuentra 
valiosn e irremll1ciable tad a vida humann, incluso la dcbil, cakln 0 

tarael,l; y no admite sacri.ficarJa a la exaltacion del fuette poderoso. 
La «haternidad» quiere 1a igualdad con b libcrtad y no Ia Hbertad 
de unos a costa de orros. Si toclos los «herl11anos» forman 1a plebs, 
aceptad sel' «plcbeya»,!I'l y no se scntinl en mala companIa entre la 
«chusma de los socialistns» y demas mantcnedores del «iclcnticos 
derechos para todos». 

Quiza, sin embargo, no es estc radical antllgonismo la tdtima paIn
bra en el contencioso levantado pOl' «c1 Anticrisro», l1i pllede tam
poco serlo en un intento de evallluci6n de la filosoffa moral cristiana. 
Pot'que la «voll1ntnd de poden> podrfH tambicn sel' el refugio que 
bUSCH d pensamiento humano cuando encuenlrll ilusoria In vision de 
1a rcnlidacl como agracinnte. La pregunta crItic:! respecto a b moral 
de In {{f!.af!C volverlll, enronees, a sonar aSl: iNa cs dctJ!{{simlo optimis
mol Pero estn veL: no se refel'iriH solo a Ia conclici6n human:! y sus 
posibilidades de gencrosidncl, sino a que In realidacl misma sea tal 
que en ella tenga sentido un hombre llamado al amor. Qui:zu nadie 
en In histol'ia humana ha sido mils optimista que Jesus ellnndo ha 
creklo poder dirigirse al Fonclo ultimo de In l'calidad con la invoca
cion conllachllnentc filial: Abba! Y Cllando, en cohel'encia con clIo, 
hn puesto como unica clave moral la agape. Pern, (no cs demasiado 
optimismo? El «politefsmo» del Dionisos nictzschcano no es solo 
reivindicacion de Ia vida; can toda probabilidad, es tambicn aviso 
Itlcido contra 1a iIusi6n. 
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Han sido tan solo unos capftuIos de reHexion, sin pretensi6n 
exhaustiva ni resolutiva. Al final, qucda claro que el juieio sobre 1a 
filosoHa moral cristiana, s610 saldni de una eomp1eja toma de postu
ra, que s610 cada individuo humano maduro puedc haecr. 
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NOTAS 

L Hasta cstc 111ll1lmO tan gcneral mc I'esulta poco cuestionllble el postu· 
lado evolutivo cultural que expreso, entre otros, Comte en su conocida 
de los tres estadiosl>. Un postulado que hoy se nos hace paniclllarmente sen· 
sible en su scgunda parle, pOl' las dificultades de Ia fllndamentaci6n de la 
filo.l'olf(/ moml en la «edad positiva». 

2. Me permito remitil' a los capItulo:; terCeI'D y cuarto (<<Pam b identidad 
cl'istiana en clave humanista» y «E[ hecho cristiano en ]a historia de las reli· 

de mi Iibro La eJltl'rlilll /JUtllIWlsla del crislilillislllO, Desclce de Brou· 
weI', Bilbao, 1934. 

3. Cito los escritos bfblicos en cl misl1lo texto, en la forma habitual en 
los libt·os de: exegesis y teologia crlstiana y con las Si!4las 

Col. Coiosense:s Gal. GuhllllS. Me. 
1 Cor. 1 Corinlios Gcn. GCI1e:SIS Mt. 
2 Cor. 2 Corintios J~IC. Santiago Rom. 
Dr. Deutero!lomio I In. 1 Juan 
Ef. Efesios .In. Juan 
Filip. Filipcnses Lc. Lucas 
Flm. Filemon Le:v. Levitico 

que sigmon: 

Marcos 
Mateo 
I\oll1anos 
Sabiduria 
1 Te:salonicensc$ 

Tengo presentes las u'aducdoncs de la 13iblia de Jel'ltsal(:!I, Desclce de Brouwer, 
Bilbao, Nueva J3ihlia Cristiandad, IvLldrid, pero no me ate:llgo sit:m
pre a buscando pot mi pant: rdkj'll' matices del original que me 
parcc~n illlpunante:s. 
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4. Los cristianos no pertencccn «:1 ]a nochc y a las tiuieblas» (en las qlle 
«d dia del Seiiar !legal',; como un ladron de noche»), sino (jut: ya vivcn {<cn 
la Illz y a plcno dfa», pOl' 10 que 110 dcben «dormil' como los deBl1ts» (t le5., 
5, 2.6). 1V1tis encrgico nun es d «pasa 1a figur'l de este lIlUlltkm que remata una 
exhortaci6n a «sufril' como 51 no se sufriern, gozal' como 5i lIO se gozara,. ,» 
en 1 COL, 7, 29 Y 55. Sobre d grado de <lutenticidad de las carlas paulina" 
Bornkamm, P"bio de 1'(/1':;0 (vc,lse bibJiograGa), p. 30.3. 

5. Con una, U OWlS complejidacles ultcriol'es, que buscHn explicar mejor 
puntos de detalle, 10 csencial de la teorla admitida sobre Ia de los 
«cvangdios sinopticos» reconOi.:e: tI) la al1leriorldad dc Marcos 5U utilizacitl!l 
pOl' los (Jtms do,; b) la circuJaciol1 pOI' escrito de ]a fnellte de «(;11 

Btl base, palestina y arameiznntcj, de b que se bellefic-iamn Lucas (qlle p'lITCe 
habeda tl'unscrito m,is literallllellte) y Mateo; c) que tanto LUG1::; como Mateo 
se bencliciaron, adem:is, de fu~ntes peculiare:;. (Adviertnse que el uso de estos 
nombres prDpios no SHPOHC ningllll:l tollla de posicion sobrc los autol'es rcales, 
sino un modo simple de refcrirsc a los !res cscritos tal cnal hoy los 
Para In clcterminat:i611 de estratos de antigi'ledad, los criterios son m{dtiplcs. 
Es importantc d lingiifstlt.:o, all1 don de dcscuhrc torpc:zas dd texto 
explicable::; desde Ulla preVIa expresion aralilea (sin que esto signifiqllc lIen:
sariamente que se tmta de texto cscrito prl'vio y su !1'aduccion). Hefucrz:l In 
autentidd"d de un () narraci6n el l1<"cho de estar 
dientcmcnte pur m,1s de lIlla de las lradiciones. Para In atribucion estricta· 
mcnte «jesu:ma» (al mismo JesI15), se snele dar d mhimo valor a la conjun-
don de dos disOll<lncias: COil las ideas cristi:ll1as y con las ideas 
amblcntales en los coctuncos palestillos. Aun es diffeil \legal' COil scgll-

ridad a Ia I'UX fe.HI. En tollo caso, aecrcan a ella (acumulativ:um:llle) 
la cohel'endn, ht gcnialidad y Ia rdevancia pam ]a acbr:lcion de su filial en ]a 
cruz. Un huen resumen, Ileno de erudici6n y buen scmido, sohre b actu,t! 
situation de la cuestion de las fuentes biognHicas sobre en 
(Schillebeeckx, vease bibliograffa), 1'P. 67·91. AdIJi<;,.wse qlle, cmll/do exi.lie 
'/'{It/tlcci61l cllstel/al/a, Illis Cltas se telier!!11 (/ ella. 

6, Friedrich LIII' Geschicble dcs 
vol. 22, 1895, pp. 447-4n. Karl Kautsky, DcI' 
1908. Trad. casl., Ori,r,CIICS :)' jlfluill!l!c/JIoJ del 
Illanca, 1974. 

UrcbnstclIlllI1/I, ell M E\\'l, 
Ursprullg des Cbl'islcllflllJlS, 
Cristifllli.WlO, Sfgneme, Sala" 

7, AluJo ell mi dellominaci6n al divulgudo dILdo de ,'pensadorcs de b 
sospeeha», dadu pOl' p, Ricoellr :l Marx, Freud y Ni<.:tzsche. Tengo pres<.:nle, 
sobre todo, la obm del IdslOnadoJ: il1gl~~ de Ins S,G.F. Brandun 
(jeslls ({tIC/ the ve:lsc bibliograffu; [ambicn: The Flill of .lerm/l/ell! (/lid 
tfH' Christiall Cbllrel), SI'( I ] 95!" Y I'llI' Trial 0/ , 
1966), as! como hi de C;ul1za]o Pu<.:n!e Ojetl (I deo!ogf" chis/aria. 1.(/ !OJ'/llilc/iJ/1 

del cristidlli.WlO como jcm;lIlclIlJ vease hibliografia). Ell eSle \1!IIIIlO, 
no asi en Brandon, In b,isica cs la leoria de ]a propia dvl 
<'!l1aterialisIl1O historico», Brandon se gLIb, simpkmcllle, por la preoclipaci(1Il 
de situ:!!" ]a historia del crisli:misrno nacientr- en d marco dd connieto h:bn:o, 
romano que cUllllim') con In destrucci6n de pm 'fito d 70 <I, (:, 
que reCO!lOcer que los exegt:tas crlstbnos del Nuevo Testamento no han cui
dado Sli fie icrllelllClllc', Cil C(lil j 1111 to, csa rc!nci('ll Y SllS j1usihl('s repcfClISillll(",; 
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en los textos; par 10 que su obra no pllede SCI: dcfendidll de todo reproche 
de idealismo y debe ser contrastada con la «lectura suspicaz». Pero hay que 
recoooce1', que Ia aplicaci6n del «materialismo hlst6rico» a contextos 
hist6ricos lejanos no es [,\eil y deja multiples dudas. 

8. Marcos estaria cscrito cl <lfio 71 y serb uoa <mpologia para los cris
tianos roman05», hechn con h Intend6n de nyudades a dcfcnderse de In 
antipatia que en esa fecha suscitaban en Roma pOl' su ascendencia espiritual 
hebrea; Brandon (jeStis tlud the Zealots, cap. 5) cree descubrir indicios de este 
Sit::. illt Leben. Es coherent(~, picnsa, que disimule toda implicacion de Jesus 
y su grupo en In causa antirromana de su pueblo, asi como que exonere, en 
10 posib1e, a Pilato en la condena de Jesus, etc. Pero cl camul1aje no ha logrado 
oeultal' eiertos indicias de zelotismo ni evital' algunas contracliceiones a incan
grueneias, sobre todo en cl relato de la pasion (en el que ha retocado un 
escrito previo judea-cristiano). 

9. En eI scntida de las tes!s de Brandon apenas cabe c!tar exegesis actual 
de talla. Ha estudilldo especialmcnte el movimienta zelota, y la rclaeion de 
Jesus con el, Martin Hengel (vcase bibliografb). Mas recientemente, cl docu
mentado estudio de H. Guevara, Amhienll1 /iolitico del fJuehio jlulio en tiemfJos 
de j estls (Cristiandad, Madrid, 1985), quila relev:mcia al movimiento zelota 
del ano 4l. 

10. La 16gica de la concepcion de Jesus como pretendiente mesi!inico 
violento exigirfa un tiempo largo hasta cl surgir de una posterior moml del 
amor. Sugiere Puente Gjea que «los eval1gelios canonicos... transfofmaron» 
10 que inicialmente fue una «etica sodtlUcici de s(lCfijicio sin reservas de los 
miel1lbros de la comunidad mesianica en cl illterilll que precede al teino ... 
etlca jraternal (que) se inseribra en una him de bostilidad al mundo pagano, 
dc guerra a las gel1tes opresoras del pueblo judlm>, «en lI11a iitica tmiverstll 
del timor valida para todos los hombres y naciones» (Ideologia e historia, 
p. 186). Hay que apostillar que Be ttatarIa de una transformaci6n radical, 
para la que no ha habido sufidente tiempo. La ctica que en csas frases se 
atribuye a Jesus coincide con Ia de los c5eni05 de Qumran (vCtl5e despllcs, 
110ta 19); 10 que equivale a quitarIe toeb originalidad en 10 moral. Pero, 
aparte de In inverosill1i1itud de esta transformacion, Sll afirmaci6n 110 es com
patible con cl hecho de que los pasajes sobre el amor a1 enemigo, a los que 
pronto me voy a rcferir, proccdel1 de Ia Fuente Q y, par deno, en sus estratos 
m:ls aramcizantes. Vcase Schillebeeckx, jeStlS, p. 214. Este argumcnto parece 
habet quedado enteramente fuera de la consideracion de Brandon y Puente Gjea. 

11. El mensajc rcligioso de Jesus no es cOl1lprensible sino en el marco 
que dibuja la liletatuta apocaHptica (siglos II a. C. a I d. C.), COll su expecta
ci6n exacerbada, y, 111>15 eoneretamente, en cl ambientc de los movimientos de 
peniteneia (vease Schillebeeckx, jestlS, 10.5). Las noticias de los cscritos cris
danos sobre Juan y su bautismo son cohercntes con la imagen que de cl ha 
escrito Flavio Josdo. Jesus es original en cuanto que afirma no una prOX1ll1l
dad ellalquiera, sino una Uegada del «tiempo» y del «rcinado»; asi como en 
Sll apertura universal. 

12. Cf. R. Schnackenburg, El testimonio moral del Nuevo Testamento 
(vease bibliograffa), p. 75. 

13. Herbert Braun, jesus. Del' Mann tlUS Nazareth fmd seine Zeit, 1969. 
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Trad. caoL, d hombre de NilZilrel :l' Sit tiem[Jo, Sfgucme, Salamanca, 
1975, p. 132. Todo d capitulo 10 de este Jibm cs muy valioso pam nuestro 
lema y tanto Imis cu,mw su mum Co cl mas scveramcnte cdtieo entre los 
disdpulos de Bultnwlll1. 

14. Rccuerdcsc illll1 Ia panlbola de los dos bijos (Mt., 21, 28 Y 55.). Es 
,!Iabado d -lllC dijo ,<ll()}> pew hi2U 10 mandado, cn contraste con e1 que diio 
<(51)> pero no 10 hlzo. 

15. Joachim Jeremias, NelitestallJelltiic/;c Tbe%gic, 1, 1971. Teo[ogitl del 
Nuevo Testalllcllto, J, SiglleJIle, Sahullanc'l, J97.3, pp. 2Uj y 55. 

16. 'Ldmud. Sabbat .31 l1. CL ell. y la bworia bi-
bliografia), 11p. 11-1, 12.3 Y ss. 

17. La fonnulaciun aparcce en d judalsD10 posterior, no tanto 
en cl anterior, can la excepciun de una fdrll1l1b mixta en cl cscrito "Carta de 
Aristeas» (de illlalcs del slglo II a. C.). Ull eSllIdio de: divers as formulaciones 
hdenfstkas y hebl'Clls puede ve:rse ell DillIe, Die Regel (yease biblio
grafia). AUi misIl1o, p. lO7, denco de fonnulaciones positivas y negativas en 
fa tradiC1un crlsliana. Quiz:! inslste ell exceso en hi diferencia entre la regia de 
oro y d mandamielllO del amor al prujimo (pp. 10:0>-127). Sobrc esa comp,l
raciun el1CUel1lfO rn,is profunda b retlexj(Jl1 de B. SchUller, Die BegriilJdfltlg ... 
(yease bibliogmfi,l), pp. 56-71; convcrgell en lograr una deCIsion no parlidista. 

18. Lev" lb, 1'), im:iuye, en su contexLO, de tal modo Ia resaiccion, que 
haec f:ki! sacar csa eOllsc:cllencia. Rcspccro a las postur<lS rabinieas cn cste 
punto punic verse: 11. L. Strack y p, Hillerbeck, J(OllJllIentilr :l.IItl1 Neue1J Tes
tawem ,illS Tillmud mlil Midrascb, I, MUl111h, 1956, pp. 353-368. Quiz" hay 
en las pahlbras del evangdio de Mateo una :t1uslon a Qumran (vease not:1 
siguientc). 

19. La RegIa dc til CUllIunidad dc QlllHr:tn cs tajaute en esa separaciun; 
para los «hijos de las tilllCblast> hay que proml11ciar maldiciones rituales. Vease 
Geza Vermes, Tbe Delle! Sell Scrolls, 1977. 'fmd. engl., Los M,lt1tlScrilOs del Mar 
},jtleno, Muchnick, Barcelona, 1981, p. 46. E1 tcxto pude lcerse mas amplia
mente chado en J. LelpoldL y W. Gnmdmann, Umwclt des Urcbl'islentllTlJS, 1966. 
'frad. cast., Ll liwlidu del Nuet!o Tes/ameJJtu, 11, Cristiandad, Madnd, 197.3, 
pp. 146 Y 55. 

20. U. H. Braun, jeSt':; ... (veasc nota 13), pp. 128-129, 1.33 Y S5. 

21. Sobre 10 que 5e busca generk,Ullcnte en esc intcnto ilustra cl libro 
de Alasdair Mm.:1l1lyre, A/ter Virtl/c, Duckworth, Londres, 1981; trad. cast., 
Irll)" /tl vJrttld, Barcelona, 1:0>87. 

22. 1. Kant, Kritik del' pr(/ktiscben V cmulI/t, 1788. Tracl. cast. de Garcia 
Morentc, Critic" dc Itl razon priiclica, Espma, Madrid, 1981, pp. 122 y 55., 

178 Y 55. 

23. Supongo cn wdo mi razonamiento que d «formalisl11m} kantiano no 
eo tan estrlCLO C01110 5e lla solido suponer, sobre todo en las polcmicas. Kallt 
busca no depender de la dispersiun de 10 concreto y sulo cmpfricamente cog
noscible. Para clIo, deSlllca un cOnlcnido supremo; el valor absoluto del ser 
personaL Vease J. Schmucker, Dcr FOrJ1l1J/is!JJ fIJ lind die !lUllerla/en ZWCk/JrJ'I
:1.Ipien in der lithik KallIS, en J. B. Lutz, cd., Klint /lmi die Scholrlstik 
PlIUach, 1955, pp. L55-205. 

24. Aunque cabe, evaluar diversatllellte su rdcvancia en 
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conjunto cvang<::lico, que pasajcs como Me., 12, 28-34 (Lc., 10, 
Mt., 22, 34-40) avalan sulicicntfsimamente 1111 afirmacion. Para amplillcion, vel', 
por ejemplo, W. Schrage, l1tica del Nuevo Testamellto (vcr bibliograffa), pp. 
88-112; G. Gillemann, Le prill/at de til charite ell morale, Brllselas, 
19.50 (trac!. cast. DDB, Bilbao, 1957); H. Rotter, Grll//ilgebot Liebe, Tyrolia, 
Innsbruck, 1983. 

25. DCSPll~S jllslilico cSle (1serto. La m:is tipica de 1,\s exigencias kanlianas, 
b de universalizabilidad de ]a propia m;ixllnn, csui presentc, pienso, en la 
adopcion cvangelica de b regia de oro. 

26. En ml libro El tefSJilO !110m! de K<lIIi (vease hibliograffal, Pl'. 
Jlknso haber mostt'ado cl1l11O ese es el centro de gravedad de la argumenta· 
cion en el pasaje clave de ]a FlllldameJ//dCU}/I de /" de las wStlilllbrel'. 

27. Sobre]a dualidad qlle la moral del «supremo bie:n» introduce respeC10 
a la, mas cOJ1ocicia como knnllanrl, del «dt:ber pOI' sf mismo», vease E! /cfSIIIO 

moral de Kallt, sobre lodo pp. 163-197 (con Ia de pensar en "dos 
fuentcs» complcmcntarias). 

28. EI !ibro kantiano de esc titulo (1793) desarrolla (con pcclIli'lridades 
disclitibles) 1a idea nuclear sobn: Ia que ya habra cnllnciado b Crltic(] 
de ta razon practictl y que es rccogida exprcsame:nte aI comienzo. (EI 
it la segunda edicion advierte gne tal rdigi6n no cs In \Jnlca 
d mklco de lod;l V Cllse 
J(mlt, pp. 231 Y 5S. Sobrc la Jlostulacion de: Dios, ibui., pp. JJ6 Y 55. 

29, Hay que advertir, no que In aulonomia reclarnada por Kant 
pcrrenece, no al individuo, sino a In hurnanidad en CU<lnlO tal 0, quiza Illejor, 
al conjunlo de los se:rcs persollalcs. lkterollomla seria, POl' contraposici6n, la 
obediencia a un presunto mnndato divino pOl' razon de su sancion; pew 
tal11bien d actual' pOl' cl1alquicr ott'O tipo de alracrivo (aunque se presentnra 
a titulo de «libertacl»). Y Kant admire que ci hombre religioso recol1ocenl 
desptles cl imperativo moral «como manclall1ienlO divino» de III I'IIzrJJI 
pl'ticllCa, cd. citada, p. 181), sin que eso nie:gue 10 dicho. En ese misll10 con
texto mamiene Kant explfciramentc que «cl principio cristiano de la moral 
(es) ... llulonomia de la ra%'6n pura pnictica». 

30. Es necesario rccordar ]a peculiaridad bfblico·cristiana de C3tC tcrmino. 
La traducci6n griega de ]a Biblia hcbn:a (de dos habia seleccionado 
cl verbo 1Jf!,1I/i,ln para undueir d hebrco alllor en contexto religioso. 

el amor de Dins al hombre cl he:breo preliere 'misericordia', y 
hell, 'gracia'.) En e:sa misma traducci6n se opln pOl' In forma slIstantivH IIg(l/!e 

dOCl1l11entllcj,1 [uera de ella); se bUSCH ]a contraposicion con los tGr
minos grlegos mas tlsu,lies, Jforge, eroJ, jil;", AgIJpe de:staca en eI amor <:l de· 
sinteres y Ia libcnad; 10 quc pe:rll1itini IIegm' a d<.:cir: Flo Tbeb.l' 
(1 .Tn., 4, 8 y 16), algo que no hubiera tenido senlido COil ninguno de 
t6r111iI105. Para un estudio ji/o/tJgico detallado, C. 
I1CS ", (vca5e bibliograHa); a completar con el exhaustivo cswdio 
del mismo au lor, Agape (vease bibliogmffal. Dada Ia peculiaridad de ilgllpe, 
Gibe preguntarse 51 no deberia ser traducido POI' otro t~rmino dislinto de IIIl/O/' 

(de suyo mas gencrico). Pew pi<':llSO que no exisle hoy tal termino; caridati es 
peo!', pOI' las connotaciones adquirJdas. Es mejor pmu el lcnguajt: crisl iano 
recupemr «amon>, explidndolo donde haga falta. 
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31. Kanl no parecc haber scntido ninguna sirnp,ltia pOl' la 
en euyn formulacl6n cncol1lraba rl1l1ltiplcs delicicncias (d. zl/r 
Mt'lfl{lhysiJ.: del' SillclI, 171)5. Trat!. cast. dc Garda !'v[orenlc, hllldlilllCllltiCUln 

de Iii meldjisica de tliS costlllllbrcs, Espas<l, Madrid, ]977, p. il6, nota). p('ro 
puede afirmnrse quc, en tanto est;l impliclta en la f6rmula primera dd ill1pe
ralivo eateg6rico (v~ase antes, nota 25), serLI prevalentemclHe In forma !legel' 
tiva la ljUe podda adoptar en espiritu kantlano. Eo la clt!ecuada a In prevalcnria 
del respelo. Cuando, en alguno de los cjcmpl'ls que propone, va Kant mas all:! 
(pOl' ejemplo, FUlJdmllt:IIt(/cic5n.. p. /(l), cuida de advertlr que se Inn,l de 
«deber en ,emido ampliOi>. En cl libro poslnior, tier SillclI, 17')7 
(lrad. cas!., M cla/fI/ca de ttlS co,rttlmbrcs) es menos l'estrictiv() y considera que 
«In felicidad ell: los dt:nl<is» cs «lilla l1l<:ta que al misl110 t:s (khen> 
(Kanis Wake, Ed. Abel., VI, p. 3H5). En Dic jl/!u:r!;(/{[; del' (;rl'lI::<'1I 

der MOHell \lCrt1I1I1/I, 17;13, trad. east. de lv1artfnez Mnrzoa, til RdiJ:ilJII 
denim de los limiteI de /(/ IlIl'J'tI 1\[i:l11':a, 1969, p. I '57, Kant 
parco,; reconocer t:n d ideal cl'lstiano que deshorda la lIlo!'aliciad 
al Ilamar «Santil» a III ley cristiana -cu<lndo, en SlI llSO alltt:rior, reservaba esc; 
calificativo para la vol un lad divina misl11a (hllldlilllCllhlcirili ... , pp. 61, 100; 
Critiell de ta raz(JII /mlcaca, pp. 120, 180 Y 

32. Recu~rdesc la cxpresilln: <<1':5 volul1lad de VlIl:stro Padre que: no 
pie:rda ni uno de estos peljllcilos» 18, H, pWVCJlienle cit: 

33. dZcino de los lines en sf,,: Fflllt!(/!Ili'IIIt/CU;1I "., pp. 90 y SS,' 97 y 5S. 
J'viysticlllll» C5 qllt: habia usado ell Krili!: der rcillcJI Vcr· 

1I11Il/!, 1781, nat!. cast. de p, Ribas, CritlC{/ de fa rtlzrJll /lllrtl, Alfagllara, JVIa
dl'ld, 197B, p. 632~, «lil cnstianislllo da.,. un conccplO del bien supremo (el 
reino de Di(5), que es d l!!lico qllc salisfac(: a Ia Ill:i, severa de Ia 
raz6n pnictica» (Criflca de Iii rilz61l pr(;cllca, t:d. dtad:!, p. J7')). 

34. V~ase, pOl' F. J\fu)',i/ jlll1dillJlClllill (vease 
Ha), pp. 139 y 55., Y Iv!. Vidal, Moral de I, Ed. 1', Madrid, 1':17'5, 
pp, ,531-.5·14. 

3'5. La muy opOl'luna, es tk B. Schtiller, ell /Ji;; 
siltlicber [frtede (vellse pp. 102 Y 5S. 

36. Ve:lsc locla la prillJera parte del rtciell dudo libro cit B. Schiiller. 
Boeckle, Moral jlllldawelila/, pp. 2~J1 Y SS. 

37. Sobre 10 celltral dd simbolislllo ('vang~Jico de la «collllJllitiad de 
mesa» ofrccida pOI' desdc ]a que se clltlcnc\e 5\1 :lllllileio 
v~ase Schilkbeeckx, . '" pp. 187·198, 

38. Como cs sabido, alllcic la palahra ,d valle dc llinnon ((,'c·lliIiIlUI!), 

n:rC,1110 it JCrtlSai~ll, ;rbumirwhlc simlx")licamClHe pOI' el n:ClJer<io de sacrilinos 
idohitricos y repugnante como de dc baslll'a. Suhre la 
de los texlOS y sobre In cvoluci{Jll y si lUaCHJIl aet1lal de la l('olo/!ia 
Cll e'ile punto, puede vcrse d eXCelCl1lt: rt:sulllen de i\mlr~s 
COI/lO riesf(o Y perdidc5n S. ,v!., 1994. 

39. Un bucn reSUlllcn el de .J can l'll "I \'ul. V I 
de ]a Histo}'/(/ de las (eliI'. II.·Ch, 1')7'1, 
pp. 1·81. 

40. Sobre lvlani y cl cxcelenle reSUlllel] de I knri·Chalj,·c, 
PuccI! en in ohm reckn cltada, PI'. 19+J )0. Punl,· VCl'st' !amhic!! ,\linT;; 
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Eliade, llis/oire des croyal1ces ct des idees I'cligieuses, II, 1978, ttad. cast., 
His/or/II de Itls Cl'ecllcitls }' de Ills ideas refigioslis, 11, Cristiandad, Madrid, 1979, 
pp. J73-J83. 

41. La eila es de E. IIneuchcn, art. «Gnosts», en d vol. II del Diccionnrio 
ReliglOlJ ill Gescbicb/e lIt1d Gegemvart, Mohr, Tubingu, 1958, coL 1652. 

42. Vt'ase, pOl' cjemplo, J. A. Grassi, cn Comelltario 13iblieo «S(l1l jerd-
1111/10», HI, Cristiandad, Madrid, 1972, pp. 208-210; G. A. Denzal', ib., p. 248. 

43. Vease R. E. Brown, 'fbe EpIStles 0/ ]olm, Doubleday, Nueva York, 
1982, pp. 49·68 y 104-106. Del mismo atHOl', Tbe Gospel according /0 john, 
1966, tmd. cas!., nt livlIlIgclio reglin ] WJII, I, Cristiandad, Madrid, 1979, pp. 56-
6.3 Y 85-87. 

4·1. Los textos agustinianos mas liamativos cstlin cn cl tratado De tlll]>llis 
et conclIpiscentia (pOl' ejcmplo, I, 15; 2, Brcve cumentarlo cn M. Benzo, 
Hombrc Sllgrado) bowbre projaflo, Cristiandad, Madrid, 1970, p. 228. Han 
pesado tambien en esa evolucioll los in!lujos combinndos del estoicisl11o y d 
Ileoplatouistllo. 

45. En esta ultima pnrte de la afil'lllm:ion, me distancio ue nuevo, como 
es obvio, de ]a h'lerpretaciol1 de S. G. F. Brandon y G. Puente Ojea (veasc 
antes, nota 7), para quienes Pablo es d tllltor (illI1ovadur y deviante) de la 
tendencia universalist~l. 

46. Noticia de Estrab6n (VIII, 6, 20) citnda, par ejemplo, en Lexikol1 
IiiI' Theologie fwd l":"irciJe, VI, Herder, Friburgo, 1961, col. 553. 

47. Vease R. Schnackenburg, Til fcstimoll/o morill ... , pp. 242 Y 55. Pew, 
salvo en Filip., 4, 8, no apareee en cl Nuevo Testamento cl ler111ino <wirtuc\J> 
(arell.n, tan escncial a la eliea estoiea. 

48. F. Boeclde, IHo/'{/i jlllJtitllllt:lJflil, pp. 220-224. 
49. ibid. 
50. EI adjdivo <<oWl» IJllJria explicarsc porque Pablo en la carta a los 

Galatas (muy poco anterior) habh Ibmado ,<h:y de Cristo» 'al amur: «lIcvad 
los unos las cargas de los otros; asi cumplireis 1a ley de Cristo» (Gal., 6, 2). 
Una «Icy» de otro ort/ell, hay que en tender, ya que bwta de una espontaneidad 
y no de constl'icciun nl de Ia Pl'cocupadon pOl' ]a sancion. 

51. El verbo plerolill / plerofist/;lIi (de doncle el sustantivo plero/l/{/) es e! 
quc Mr., 5, 17 ponfa cn labios de Jesus en Ia declaraciun progrmnatica: <<110 he 
venido a abolir la ley sino 11 Ilevarla a cumplimiento (pknitud)>>. Vease 
St. Lyonllet, Liberiad y ley III/CVa, Sigueme, Salamanca, 1964, p. 109, 

52. Cf. F. Pastor, Lil liber!dd en la carta (I los GMa/tls, Universidad de 
Comillas, Madrid, 1977, pp. 167 Y 5S. 

53. Agustin, ill iUlIllllem, 7, 8. No es cohcn:ntl: atenU<ll' cl radicalislllo 
de Ia furmula can COl'WpiS,IS externas; ]a formula :mponc, eso sf, plena vigen
cia de! «ama». Si esto es 10 que falla, quiz;i debe il1vocal'sc Ia nocion paulina 
de 1a «Ley-pcdagogo» (d. Gal. 3, 24-25), snponkndo tlue emra cntOIlCl:S ell 
vigor subsitliariamente lin principio moral como d rcspcto kantiano. 

54. F. Pastor, Gp. cit., p. 327. 
55. No arguye solo: ,ws nUl;; excc!entc», sino: todo 10 dem,!s, sin e! amOl', 

carece de valor. Ya que «e! carisma se Ja a cada uno para cl bien comun» 
(1 Cor., 7). 

E1. CRISTIANISl\!O Y LA FlLOSOFlA MOJ{I\L CRIS'rIANA 

56. Pnede echarse de menos en Kant un m(js y complejo dcs:llTotlo 
del papel de b conclenda (Gewisscn); para el, lXlsicamente, «aplicnd6n» de 
la Icy par la «facu1tad de 

57. Recordar 10 dicho en Ia nota 29 y cf. Bocckle, Mar,z! /lIl1r/rItJICtlflll, 

p, 21. 
58. Apartc de la expl'csi6n st' vida» 8, !Jaral.), los 

cvangeJios contiellcn UlH1S cuantas -bien conocidas~~ afirmac:iones sobt"e 1:1 
gebef11JrI y su fllego (Me., 9, 43, 47 y paraI.; Mt., 5, 22, 29-30); vt=ase antes, 
11 • .38. No ptH:de darse pm' una ensefianza original de Jesus nl en Ia que haya 
puesto especial hincapie. En alTOS pnsajes evangt=licos las imiigenes 
lInnto y crujir de dientcs», 0 an,\Iogas (Mt., 13,50; .51; 25, .30, 41), 
son elementos dc, que han de ser comprendidos desele 1a interptcta
cion global. Ann nsf, crean problema, y sc nos hacc hoy comprcnsible una 
protesta humanistica como In expresada pOl' Bertrand Hussell (1\7 by I (11/1 /Jot 

a Christiall, Simon and Schuster, Nueva York, 1957, p. 17): «No piensn que 
nadie que sea profundamentc humano pueda creer en un castigo Clemo». 
Prccisemos: (que supone, para una concepcion de la condicion humana, 10 quc 
Clucda como fondo historico cn los rasgos ewtngclicos mcncionaclos? No propia
mente, d verla sometida a tn, c([sliRa etemo que Dios infligirfa; menos aun 5i 
se le afiadc un semido de tJenWIIIZrI. Pues esto no resulta compatible con los 
rasgos 111115 cicrtamcnte originales en 1a imagen de Dl05 qne .Teslls prcscnlo. 
Es d hombre mi5mo quien puede <{llerderse», y perderse definitivamente. Ll 
enigmatica «blasfemia con Ira eI Espiritu Santo», que <mo sen! perdonada 
j'lln;is);. (Me. 3, 28·29, pam!.) se rcliere a Ia misma capacidad de nutoclausur:t. 
1.0 que as! 5e a Ia Hbcl'tad humana es unn cSlremecedora grnndeza. 
Pero e5ro, desde luego, no resolved todas las dudas de I1nestra sensibilidad 
humanlstica. Remito, de nuevo, :!II !ibro de A. Tornos citado en In nota 38. 

59. Vease John A. T. Robinson, El Ctlcrpo ... (vensc hibliograffa), p. 17. 
60. Ibid., pp. 18 Y 55. 

61. Rom., 8, 16, conticne dos veees d termino pilelllll{/, una de dlas con 
cl complemento genitivo emih, (nuestro); 10 que haec dcscubrir en todo el 
pasaje un cruce semllntico que apl'Oxima, sin que a veces sea 6kil discernirlos, 
el Pnetll?lll que es Di05 y el {illetimci quc es cl hombre llllegado aDios. 

62. Cf. G. Bornkamm, P(/blo de Tarm bibliogl'aHa), p. 178. 
63. Robinson, ap. cit., pp. 36-44. 
64. Sobre In concepcion paulina de ]a s;tnacion hl1mana y ia salvaci6n es 

iluminadol', en su concision, BOl'l1kamm, op. cit., caps. 1.3 y 14. 
65. No cst(j, pues, en primer plano d elrama cxistencial personal que en 

e1 pusaje encontr6 Lutem. 
66. Es Heito preguntarse 5i, de no mediar ]a sillltlCltSn historica 

-y pe1'50nal- cle Agustin, e1 tema paulino huhiera pasnelo de ser Hna detet
minadn cxprcsi()n bi.\·iol'h;rldrl de 10 que olros han pemmdo como III finilud de 
Ia condicion humana (cf. Lcihni7,: «mal metaffsico»). 

67. EI hebrco Pablo advertirb bien, sin duda, que Adam cs d nombre 
comun hcbrco para eI sel' humano. 

68. Lu teologizaci6n existi6 dcsde antes 
mental del cristianismo nacicnte d dnt un 
Jesus desde d plan de Dios. La 

de Pablo: em Ulla necesicLld de
scnrido positivo a Ia mucrte de 
de Pablo, cs sobrb 
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y dcbc SCl' lefda desdc los presupucstos bfblicos de su Icnguajc Uylrotls/hai; 
hilllskesthai [hcbl'cO kipper]). El no haherlo hecho asf, sino con presupuestos 
ajenos, conciujo a concepciones de «rescate pagndo POl'» y «expiacion doioroS:l»), 
0, posteriOl'mentc, de «satisfaccion debida a la M:ljestad Infinita» (Anselmo en 
el CIII' Deus homo), cuya dificllltad se hace hoy muy obvia. Vease St. Lyonnet 
y L. Sabourin, Sin, Redemption tllld Sacrifice, Biblical Inst., Roma, 1970, pp. 
n103 y 120-166. 

69. La concepcion recibinS ulterior desarrollo en Ia carta a los Efesios 
(1, 22-23; 4, 12-16) y culmlna1':i en la bella teologfa agustiniana del «Cristo 
Total» (Christas Tottls). 

70. Sobre esos escritos ofrece Ia hip6tesis mils verosfmil Raymond E. 
Brown en su Iibl'O Tbe Cotlltllll11ity of tbe Bdoved Discipline, 1979, trae!. cast.: 
La cOlllllltititic/ del discipIIlo (Ill/ado, Sfgueme, Salamanca, 1983. Buen resumen 
en la introducci6n al comcntarlO del mismo :mtol', Tbe Epistles 0/ Jobtl, Dou
bleday, Nueva York, 1982. La carta serra el esfucrzo pOl' evitar una \eclura 
gnostiz:lnte del evangelio de Juan, lectura que tenderia a hacer un grupo sece
sionista de la comunidllcl. En cuaolo aI atHor, resulta muy verosfmil que sea 
uno mismo el de Ia carta y el de 1a tlltiJII(/ l'edtl('ci!5n del el}(l!1r,elio (probable
mente ya diverso del autor de la obm en etapas anteriores; cf. R. E. Brown, 
E! Ellllllr,elio segtlfl JWI11 [Thc Gospel (lccol'dilJg 10 Jo[m, 1966], Cristiandad, 
Madrid, 1979, pp. 36-42). 

71. Vease en Brown, Tbe Epistles ... , Pl'. 269-273, la opci6n mzonac1a pOI' 

una exegesis «lxlrticularista», pero con referenc!a a importantes exegcsis mIls 
«lll1ivcrsalist:1S» . 

72. Vease sobre el :lUtor y JectOl'es, J. Michl en Ca/'Itls cllt6!iCfls (en el 
CO!l/cllttlrio de RlltisiJolltl (il Nt/eoo TestlllllCtJIO, trad. cast., Herder, Barcelona, 
1977), pp. 329-333. 

73. Eazoncs de esrilo desaconsejan atribuir este cscrito al redactor del 
ctlarto evangelic y de In carta. Pew quedando en pic una cercanfa, patente, 
par ejemplo, en cienas denominaciones como Ia del «Cordcro». 

74. G. Puente Ojea, Cristiallismo (! ide%gla ... , pp. 190·191 Y 237-238. 
En este ultimo Jugal' cila III expresi6n de Engels: «cstc cscrito, cl mIlS antigllo 
de la epOCH en que el cristianlsmo estaba forl1l!indose, es especialmente valioso 
p!ll':l nosotros ... », aposlillando que «e1 juicio es v,lIielo aU!1ql1e se accptara una 
fccha mas tard(<H>. 

75. Cf. J. L. c1'J\ragon, en cI Comcl1!tll'io Bib/im «Sa/J jerdnimo}>, IV, 
Cristianclad, Madrid, 1973, p. 536. 

76. «Pero la conocida respuesta de Jesus ... es la misma que hubiera dado 
un zelota, para qllien era obvio que ia tierra y cl pueblo de Israel 1JO er{i!J del 
C{WI', Si110 .1'610 de SII Dios. Se trata de una resj)uesta pOl' rcjerellda. Los les· 
rigos presenciaics de esta replica -si es hist6rica- no pudieron abrig:!r Ia 
menol' duda sobre su sentido negalivo. POl' el contrario, los cristianos·romanos 
a quicnes sc dirige el evangelio ... »; G. Puente Ojel!, 01'. cit., p. 183. Veasc 
asimismo S. G. F. Brandon, je.HIs tlmi the Zi'alot.\' , pp. 345-349. 

77, Un Hutentico zelota no hubicra siquicra tocado la mOIleda sacrflcga. 
I,a respucsta dc dcoenmascal'll In incongmcncia latente tms cl pJantl'n-
miento capcioso. 

78. Pam mas malices del problcm:hico texto paulino, y para una vision 

EL CIUSTIANlSMO Y LA FILOSOl'fA MORAL CIUSTIANA 

de todo cl problema, puede leerse O. Cull mann, El cSlado CII cl NtlctJu '[,'Itt!

melllO (1955), tfad. ca~t. de E. Gimbel'l1at, Taurus, Madrid, 1966. 
79, Como entiendo, algo miis concrctmncntc, welo csto, 10 expuse Cll «In;;

piracion cristiana en poHtica», en Lil elilra/i,1 btlliltlnis/(l del cri:;ti(//Jisll1o, DDB, 
Bilbao, 1984, pp. 2.35-251. 1\111 tambicn aludo al con1licto de pmeza y cficacb, 
particularmentc difkil para cI cristiano que entra en politica. 

80. Como cs bien sahido, ha habido en la historia cristiana, con hase en 
unas enigm,ilicns rcferencias del Apocalipsis de Juan (20, 1·6) a un «milenlm> 
de reinado temporal de Cristo, una serie de movirnicntos (lolfticos hacia una 
irnplanraeion literal de la utopia evangclica. Como en otros casos, ha saliclo de 
aqlll una categoria (ef. ]Jllcido{h'ditl de las Ciellclas Socia/ex, V[f, 
p. 104; «movimiento religioso que espcra una salvaci6n colectiva, inminenk, 
total, ultima y terre n a!» ). 

81. Muy sllgestivo cI libro tie Olivier lzeboul, crith/Ill' de Kallt 
(vcase bibliografia). 

82. F. Nietzsche, Gel/calo!',/(I de fa moral (vease bibliograffa), pp. 33, 46. 
Para Lodo cI contraste, vcase P. Valadicr, Niet.ZIehe ct (,I Cl'itiqtle till Chris/itl
lIisme, Paris, 1978, trad. casl.. Nietnche )' /(/ crltit.·tl del cril"titlllislllo, Crislian
dad, Madrid, 1982. 

83. Permitaseme !lamar la atcnci6n sohre la exaltaci6n de Napok6n en 
esc contexto. 

84. Sabre e,bozos de Nietzsche a eslc proposito dan impOl'lante informa
cion las notas 63 y siguientes de Sllnchez P:tscual en Ia edicion citada. 

85. Un boton de muestra, que ningun te6Iogo cristiano debeda dejar de 
meditar; «Dios entrcgo a Sll lIijo para rCll1isi6n de los pecados, como tlic/;/J1t1. 
jComo se acalx) de UI1 solo golpe con cI eVllngelio! JEI J{/cri!iclu rejltlrlu/ol' 

y en su forma miis repugnantc, mas barbam, c1 sacrilicio del iliocefJle pOl' los 
pccados de los culpables! iQuc honendo paganismo!» (A, Vt!'UlSC algunos 
clementales mat ices, it proposito de la aportacion de Pablo, en mi nota 68. 

86. Chari/e. En 1932 no era fadl traducir (/gape simplerncnte pOl' illllO 111' , 

87, Vease antes, nota 26. 
88. Vease nota 31 y, sobre la dualidad diffcilmcnte superable que cncon· 

lramos en cl texla kantiana, y mi !ll'Opuestf' de que tamhicn en cl lwya ,(dns 
fucntes», vcansc las piiginas de El teiJWO moml de Katlt citadas en fa nota 2' 

89, Una renuncia al egolsll1o no estoica or budista, sino hrotada de la fuer-
za de Iii agape tcndcnte a la comunidad interpersonal iIimimda. 

90. La «no-violencim> eristiana no es un nudeo J1l'OgramCttico central, como 
en cl Salya/',l'i1!Ja de Ghandi; ni coincide plcnall1ente en la inspiraci6n COli el 
ahilIlsll de In tradici6n hindu. Es solo una COl1secllencia del prillcipio de la 
(fRape. Pero una COI1Se(;llencia finl1e e importante, que distancia a Jesus, pOl' 
ejemplo, de Muhammed y de los profetas yahvistils. 

91. Siegmund Freud, DdS Ullbc!;({/',e!1 itl £fa KullaI', 1932, tl'ad. cast., 
El tIlt/fes/al' e/1 fa Cllltllrll, 1\lianz<l, Madrid, 1970, pp. 44-45. 

92. I bid" pp. 50-53. Afiade que encuelltra vano cl esCuerzo de los COf11U-

nistas pot poneI' el del mal en Ia propiedad prlvada. 
93. Cf. ibid., pp. 8 Y 55., donde interpreta como tencienle al narcisisl1lo 

ilimitndo cl «scntimiento ocdnico» (que Ie habfa como una ralz de 
b religiosidad, Romain Rolland). 
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94. Cabe preguntarse si. desde otro angulo, no habrfa que dedr m~\s bien 
que e1 Plntonismo fue un plebeylsmo aristocrnti7::mte, como sngiere Paul Vala
dier, Nietzsche y ltl critictl del CrisliauimJ(), vcase antes, not:! 82, pp. 341-342. 

95. Un precursor pucde haber sido Teilhard de Chard in. Despucs se han 
ido desarrollando en nuestro siglo una serie de l'eflexiones sabre dimensiones 
antes olvicladas de Ia ineidenda de ]a fe Cristi:lO:I en In existenda humana: 
«teologla de las realidades terrel1as», «tealogla del tmbaja», «teologfn de Ia 
historin», «teologfa de Ja esperanzrI». «teologia politic:!», «tl'ologfa de h libe
raciom> ... La misma mult/tud de denominadones muestra que se ha dado con 
un fiJon imprescindible para un cristianismo autcntico, pem no faci! de expJornr. 

96. Aunque haya que poneI' !nuchos repams aI barroco metodo del !ibm 
de Fernando Bela, Lccttlre tJla/crirtlistc de fElhw,!;i!e de Mtlre, 1974 (ttnd. cast., 
Lcc/tlrn rtldtcri,rlist(1 del Evrltl,!',clio de Mdti'o.\". Verba Divino, Estella, 1975), 
resulta digna de pensarse su valoraci6n de In potcncialiclad radicalmcnte «sub
versivll» de Ia predicllci6n y pdctica jcsullna del amor; en contraposici6n a 10 
ingentHlmente «rebclde» de In estrategia zelota, tendente a restamar b teocra· 
cia (pp. 397 y 55.). 

97. Remito a 10 clicho en Ja nota 68. Una rcflexi6n cristianfl sobre esle 
aspecto de la crftica de Nietzsche. en R. Duval, «Dieu contre la souffrance. 
La critique nietzschcenne», en Tl1terets htlwains ct images de Dietl (Lmnierc 
cl oie, n. 128, Lyon, 1976), pp. 21-41. 

98. El amot del 1l11stico qucrrfa ({C(JO Ia <lyuda de Di05, conduit ]a Cl'e:l
don de In espede humana y hacer de Ia humanidad 10 que ella hubiera sido si 
Imbiera podido constituirse dcfinitivamente sin ]a ayuda del mismo hombre» 
(DS., 248); es cl mismo impulso vital «comunicado fntegramente a hombres 
privilegiacios que querrfan imprimirlo 11 la humanidad entera y, pOl: una contfll
dlccion realizada, convcrtir en esfucrzo crcaclor cst:! cosa creada que es una 
espede» (DS., 249). La ereHcion aparecc asi como «algo emprendido pOl' Dios 
para crear creadorcs, para darsc seres dignos de 5U amOf» (DS., 270). 

99. Es oportuno recordar que en orm libra, tambien de los ultimos meses 
de SlI vida lucida, G6tzcndiitJ/tl1crtmg, octubre 1888; trad. cast. de A. Sanchez 
Pascual, El OCtlSO de los idolos, Alianza, Madrid, 1973, pp. 37-43, Nietzsche 
sc encarnizo con la fndole «pleheya» de Socrates (<<feo», «mestizo»). 

SATURNINO ALVAREZ TURIENZO 

EDAD MEDIA 

1. MORAL DE SAN AGUSTiN 

San Agustin (354-430) no desnrrolb sistem:iticamente In etica en 
ninguna de SllS obms. Ese hecho responde a 511 genio. Penelrantc y 
ludelo hente a los problemas, no Ie rcsultaha Hcil orcknar Sl1 pen
snmiento paso a paso con flncglo a on discurso metodicamente lleva
do. Sus obras responden, por 10 comlln, a intcreses ocasionalcs, rc1a
cionaelos con su vida personal 0 con 1a de In Iglesia. Domina en clbs 
el interes par In formadon de la conciencin cristiana, 1a exposicion 
del credo religioso y Sll prescrvaci6n £rente a las herejfas de dentro 
o Ins deficiencias de las fiim;ofias de fllen!. Los escritos en cuesticSn 
no pedian Ia forma de tratados. En estt: sentido no ha de buscarse en 
ellos un discipiinado curso escolar. Tllmpoco ha de buscarse tal COS,l 

en relaeion can Sll doctrina moraL Agustfn, sino Mausb:1eh 0 

Roland"Gosselin han estnblecido, en 1a tnedida de 10 posible, 1a eliea 
agustiniann» (F. van Meer, 195.3, p. 584). 

E110 no impicle [cconoeer que d :;:1nto es ,<parte escncial de In 
historia espiritual Ocddente» (Langsberg); «e1 hombre de mas 
significacion e influjo en esa historia» (I farnnck). Mausbach afirma que 
«acaso In importancia mayor de Agustin Ie conesponda como 111ora
lista». Afiadiendo: 

Es ul1ica la sobcrana amplilllcl can que domina cl mundo de la 
Iiteratura etica: las dcscripcioncs morales, d profunda manejo de 
los principios, la sugestiv:1 expresion de los afectos, el ilpostolado 
lmktico, el consejo epistolar, la Jirecci6n de las aJmas. PIa ton, 
Rousseau, Toml1s, Francisco de Sales no sc nos mucstran mas 
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variados. Con Cll<llquiera dc estos, y en su terreno, pucde competir 
Agustfn. Incluso los difercntcs mctodos dentro de la Teologla moral 
carolica, c1 escohistico y cI mlstico, cI :lscetico y cl casuistico, PUC' 

den cnconrrar en 61 Sll modelo (M<lllSbach, 1909, 1. p. 47). 

Harnack es de la misrna opinion y In apoya citando par extenso Ia 
np/slola 155 (Harnack, 1932, p. 62). 

[Las obr,ls en que, mas de proposi to, apareec eI tem,l mornl son 
las siguicntes: De hea/a lJi/a (BF); De Of dine (0); De JilllSicd 1. VI 
(M); De morih"s Ecc!csirle clltholicae el de moribus lIl{l!/iC/JfI('ortllll 

(ME); De nllium boni (NB); De libero arbitrio (LA); Con!ess{o-' 
nes De doctriJl{1 c/Jristialla (DCH); De Trint/tlte (T); De civi
tatc Dci, especialmcnre los libros XIV y XIX (CD); Epis/oi{lc: 1 18, 
15.5, 160 . __ (E). Deberfan tenersc en cuenta on'as Car/as, asf como 
muehos de los SermoJles, abundante5 pasajes de ElIlirrationes ill Psa/
tlJOS y Tractaills in IO{i1wem. Igllalmcl1te otros titulos que wean pro
blcmas especiales: De COli ti!ll.!lltirl , De bono cOllitLl'.ali, DtI !}fmc/a vir
gil/itate, De opere mOll({chol'lIlll, De mendc/clO, De dgOllC cb,.istia-
110 ..• Me centrare sobre todD en los abreviados entre p:lfcntesIS, 
chando pOl' esas abreviaturas.] 

La inspiracion inmediata de hi doctrina moral ;\gustiniana se 
cnCllcntra en la Biblia. Lee, sin embargo, los textos sagrados teniendo 
presente In traclicion teo16gica y las elnboracioncs hechas porIa con
dencin cristiana de los Padres que Ie preceden (Holtc, pp. 63, Ill). 
Tambicn htl de tcnerse en menta 1:1 filosoffa. La quc produio en eI 
imprcsi6n m,ls honda y detcrmino influjo m;15 duradero fue In nco
plaronica (Plorino y Porfirio). 

1. «CAUSA PIIILOSOPIIANDI» 

Su dcspertar a Ia filosoHa, que conocemos, entre otros lugares, 
pOl' los relatos autobiogrftficos de COlljessiones (III, 4, 7) y De hl.!a/d 

vita (1, 4), mucstra que SllS preoellpaciones 1xlsicas cnm de Indole 
moral, fUl1dicbs estas con bs religiosas. 

La raz6n de filosofar es In vida feliz. EI motivo impulsor h~\cia 
la filosoHa cs cl universal dcsco de felicidad: beati esse 11M VO//lllItH 

(13V, 2, 10); nulla cst /Jomini causa pbilosopbaJ/{li, /lIIi lit beaillJ 
sit (CD, XIX, 1; Sermo 150,3). A este respecto, sigue Ia huella de 
sabios gentiles como Cicel'on 0 los estoicos, hasta Arist6telcs y 
PInton, que sin embargo lldapta al sentiI' cristiano. «Sabre esto habla-
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ron mucho los fi]()so[os. Mas no se enCLlentra en dlos la verdadera 
picdad, cs decir, e! venl.1: culto al verdadero Dins, de donde es 
menester derivar los deberes del recto vivil"» (E, 155, 2; 
XVIII,41). 

La «causa» de vivir, liS! como In mzon de filosofar, cs, pues, 
para todos los hombres la vida feliz. Es decisivo identificar el lugar 
de ella y d camino para alcanzarla. hombre comun, distrafdo 
entre Jas cosas, dcsatiende esa «causa». Los fik)sofos la h,\I1 idcnti
ficado mal, porque la han buscado pOl' caminos equivocados 0 con 
prctensiones soberbias. Un as escllelas ]a pusieron en cl placer 0 Ius 
bienes de este l11undo; otra;;, en la v.irtud 0 hienes del alma. 
Pem no se eleva rOll a la ultima causa de esos biene::;. As! que fraclsan 
en su prop6sito y se dividen en scctas mtHtiples contendielldo las 
unas con Jas otras. Rccordando a Varr6n, se rdicre n las 288 res' 
pucstas al problema del bien 0 del fin dad as pOl' los s<1bios como lugar 
de cncllentro de Ia fclicidad (CD, XIX, 1). Dc no eneontrar lIn,\ 

instancia de decisl()n entre dlas In cllestion qlleda sin resolver. 
es, en efeeto, el caso de tomar en considernci6n las filosoffas JCCIII/

dum bominem. S6lo quien hizo al hombre puede i!ustrar a t:Sle con 
verdnd 50b1'e el fin que lc hacc feliz. La razon de principio es In 
razon de fin. Este el bonum omnis Unicamentc en esc bien 
la voluntad de fclicidad sen! efectiva fclicidad a voluntacl () felicidad 
a placer, 110 cl placer que sign a In sat isfaccion de cllaIquter concu
piscencia. Los gustos del nino se dan por sarisfcchos con Ullas llue
ees. No apuntan mucho mas alto cl gusto 0 In voluntad de fclicidad 
de llqucl plural c1enco de filosoHas. Para acertnr con cl fill 0 COil «el 
bien de toclo bien» sed preciso tomar un camino mejor. En realidnd 
tentlnl que ser el camino mejor que d cllal no haya ninglll1 nun, 
Tendd que SCI' l11ostraclo pOl" cl Bien de principio. Esa mosrraci6n es 
In Sabidurfa, ellcarnada ell Cristo. En Cristo, mediador y camillO, 
reside la sola garanti<l de Verdad y la sola fuente de vida felicitaria. 

La imponancia que san Agustin da al camino y a1 acierto en 
encontrar cl verdadero esta en la lOgic,1 de SlIS planteamientos. Suhre 
el fin de la felicidad -«todos dcseall1o~ set" felices~>-- 1..:1 
espontaneo y universal. Y todos los asientcn a que S(llo 
In fclicic\acl 10 realizado en /0 conveniente {1 hucllo. Universal natural 
dC'felicidad Jl1oJalizado como universal moral per(eccl(ln. El plil' 

blema esta en identificar cl bien que haga verdaderamente fc!ic('s. 
No cualquier bien es en verdad felicitario, ::;ino s610 cl que de rnodu 
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seguro y sin temor a perderse IICllfl 0 plcnifica la vol un tad y s;ltis
facc el universal dcsea de beatitud. Para discernir esc bien es pam 
la quc se haec necesario el camino. Los sabios, es cicno, ingeniaron 
al respecto variadlls propuestas, llIgunas de elias no dcsclcfiables, 0 
no en wdo. Pem no cunlquier camino tiene garantfa cle ;1Cierto. Buen 
camino f>enl d que conduce al hien vercladero y vcrdadcm sahio eI 
quc acierta con esc bien. En confrontation can los scguidos pm Ins 
pag:ll10S, y dado que cstos tomaron direcciones multiples en pugna 
Ul1as can ot1:as, merecc credito solo el cnmino de b sabidurfa Crlf>
tiann: cl camino de Cristo, Sabic1uria de Dios. Dios, principio del 
bien felicitmio; Ja sahiclurfa de Cristo, principio de su cOl1ocimicnto. 

2. «BEATE-BENE VIVERE}) 

La que esta en juego cs el negocio de la vida a volnntad: l!olut1-
ta!> beelle vivendi y VOlt/11lfts bC1lc lIil!t'lldi. Esta en juego 1.1 vida bucna 
y feliz, cl hecllc que resulla del hem: vi{)erc. En esc ncgocio 
se ventila Ia tazon In filosoHa, que, en cuanto tJ('/'{1 pbilosophi{l, 
coincide con In rC/i,c;io, y cuyo comelicio es encontrar la [,id fmi{)cJ'stdis 
ot1imac libcrrlllt!{/c, que no es otra cos a que In vida a volul1tad, cuando 
el vivir a vo!untad -hcala uitr/- lIen a Jas condiciones de la verdn
clera beatitud, es decir, es «vida buena» 0 bene villac. EI acier!o en 
el camino asegura el enCllentro del fin ndecuaclo (C, VII, 27). 

La toma de posiciones de AgustIn es urmc descle cI primet mo
mento. EI punto de partida es cI hombre. ESle consta de alma y 
cuerpo. EI alma es 10 mas excclente en cl. Ningun hien inferiOt' al 
alma puedc elevarse a fin. Tampoco el alma 51 ella misma esta sujcta 
a 10 fortuito. ASl planlen c1 problema en Dc heata [}ita. Las respues
las insuficientes 1:15 descnrta cl conocido pasaje Dc l'era rcli,giollc:' 
Noli /01'(/.1' irc. 111 Ie ipJu1ll re{li. III inter/ore bomillc be/hilal lJcrilcls. 

Et .'Ii ttltlJJl 1UltUrclJ7l 1I1t1tabilcJll iJlvcncris, 11'dllSC(!llde et Ie ip.wm. 
«No andes vllgando flleta. Vuc1ve en Ii. La verdnd hnbiw en el hom
bre interior. Y si enconttHras muc111ble tu naturaleza trasciendete a Ii 
mismo» (VR, 39, 72). 

En ese pasaje se definen con igual fuerzH, n Ia vez que se conectan, 
pOl' una parte, cl mctodo, y, par otra parte, el objeto de la reflexi6n 
agtlstiniana. A saber, la via antropo16gica de la interioridad y Ia 
parria religiosa de Ia trascendencia. 
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sabiclurl<l es Dios. Set' cs gozm' dc Dios (131', 4, 34). Dc 
la piedad, es decit', del «veraz cuho al verdadero Dios, ha sel' 
derivaclo todo cuanto hace a la vida feliz». s610 el que bizo al 
hombre hacc bicnavemurado al hombre: llCqUC enim It/cit beatlllJ1 
hominem, nisi qui fecit hominem (E, 155, 1, 2). Fucra del centro 
divino, el hombre es miserablc y vive enajenado de sf miS1110: mixc/' 
igitur populus lib isto llliellatu:; Dco (CD, XIX, 26). La vida feliz 
es Ia raz6n de la iilosofia, pero la causa de Ia vida feliz es Dios 
(CD, XIX, 25). La misma causa para los individuos que para Ins 
republicas (E, 155, 7). 

No se resla ahl dignidad al h0111b1:(, ni se impide Sll promoclon. 
No, S1 se Ie cnticnclc constitutivHmcnt,:: tcfeddo aDios. 10 que 
hace el cristiano cuando Ie define como cdatura a «imagen y seme
janza de Dios», como deliS crer/tus (CD, XIV, 13, 2). Toda Ia nt%on 
de sn ser se interpretllnl religuda nl Ser que es :ill o6gen. £1 hombre 
es animal religiostllli. La pbilosopbia l'eri.l'siml1 coincide con Ia vera 
religio (V R, 5, 8; 7, 12). La pnlctica de la vida moral se entendenl 
como un proce so de cOJ1version. A.qni A.gustin cleva 1a cxpericnci;l 
de Sll vida a pens;llniemo. Obmr bien es convertiriiC aDios. E1 mal 
es «aversion de Dios» (LA, II, 19,53). 

Entre los bienes de la cconomia moral se distinguen los consumi
bIes de los consul1111dores, los fonui tos de los permanentes, los tem· 
porales de los etemos. No se niegan los primcros, pero cs un rasgo 
constante del doctrinal agustiniano d pasar con rapidez pOl' c1los 
descansando en Ia superioridad de los scgundos. En cllanto a In adhe
sion a los bienes es importante Ia distincion entre IIti y Imi. Los 
bienes fruibles Ole aman por cHos mislnos y son los que nos haeell 
felices; aquellos llUC usamos son mccii()s para alcanzar los que nma
mas pOl' e110s mismos y nos hacen (DCb, 1, 3). Dios cs cl (mico 
bien de que gozar. Dc todos demas se usa en vistas a la P05csl0n 
del bien divino. Los descos 0 ,,[ectos esos bicnes seran Ol'denados 
5i se ajustan al mandarniento que resume toda la moral: «Amal' a 
Dios, y al pl'ojimo pOl' Dios». 

Los bienes pueden dasificarsc ell matro gcneros: a) cl que csui 
sabre nosotros (Dios); b) cl que S0l110S n080l1'05 (uno misrno); c) d 
que esta junto a nosotros (projimo); el) e1 inferior a l1osotros (euer
po) (I, 23). EI afecro 0 amor hacia uno misl110 y bacia cl cucrpo no 
necesitaba manda111icnto, ya que en esa direccion nos lIeva 1a natu
ralcza, como sucede en mismos animalcs. El precepto divino rccac 
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sobre el amo!' de Dios y del projimo. Pero el amo!' del proJll110 
inc1uye cl de sf mis1110, y llno y oUo el del cuerpo. Estos amores se 
ordenan unos a otras y todos a1 amOl' de Dios, bien inconmutable y 
etemo, que ha de amarse pOl' sf mismo, 1a ullinl fuellte de fclicidad. 
Referido a 6t cabe el goze en todo 10 demas: clIm £Idee/a/ioN£! utt 

(1,33). 
Se ha c1icho al respecto que la ctica agllstiniana vilipenclia los 

bienes corporcos y temporales, y tamhicn que es una moral sin proji
mo. En esos capitulos De doctrint! christlam[ se responde a Ia obje
cion. Someter ai Cllerpo para que se ordene al bien del alma no eS 

odiar ai cllerpo, sino prestarIe el correcta cuidado. cuamo ai proji-
1110, tumpoco se Ie oelia por sometcrle a Dios; aDios h,l de someterse 
cl amor que se tienc uno a sf mismo. EI cllerpo sometido al alma; el 
alma, a Dios: tal cs el orden recto. EI manclamiento del nmor dc 
Dios sobre todas las cosas y del pr6jimo como a llno mismo (MI, 22, 
37-40) incluye tados los bienes bajo el precepto del amor. Observndo 
ese mandamiento se cumple e1 orelo aJJ/orts y se lleva llna vida justa: 
ilfStc et .femctat: villil) qui l'emm iJttcger aestilJltltor est (1, 27). La 
estimacion de esa integridad justa y santa sera obra de b cicncJa y 
1<1 sabiduria. A la ciencia conesponde el conocimiento I'<1ciol1al de las 
cosas temporales; a la sabidurfa, cl conocimiento intclectual de 
las cosas etemas; orclennndo cI conocimiento primero aI segundo 
(T, XII, 15, 25). 

Antes de seguir adelante, examinaremos algunas dudas que vienc 
planteando la interpretacion de Ia moral agustiniana. Son fundamcn
talmente tres: 1. Vo!untnd subjetiva de feliddad-bicn objetivo fclici
tario. 2. Sabidurfa de tnzon 0 sccfmdlllll bomincm-sabidurfa de :luto
riclad 0 s(!ctll1ulttm Dcum. 3. Obm del hombre-obra cle Dios (bl 
pnlctica). Hay todavia otras dualidades, eomo In si la vida mOl',ll 
se hace bajo el regimen del col1ocimiento 0 del ammo De cst:! ultima 
in/I'll. Ahot'a precisemos aIgo 10 rclativo a las o(ms tres, 

La primcra versa sobre la oposici6n entre las orientaciones mora
les objctivist<l-subjetivista, 0 mOl'al de fines y bienes y moral de 
intenci6n. 

La elica griega tenia cameter objetivista. Se ha dicho con fre
wenda que la Agustin es una moral de intention, Ahora bien, cs 
cierto que en eI Ia existencia moral en la voluntad. El hom
bre no viene [\1 mundo teniendo aparejado Sll pueslo dent ro de los 
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dinamismos mundanos que no tcnga mas que secundaI'. EI conccplo 
de hombre de Agustfn no se ajusta a esa dcscripcion, subordinada 
a la Hsiea 0 a Ia psicologfa. El hombre, imagen de Dios, es c(/pax 

Dei. Puede aceptar 0 rechazar aDios; puecle ponerse a SI mismo 
en el fugal' de Dios. La vida m01'al raclica en Ia accion lihre. Empieza 
a habel' moral en Ia voluntad. La intend<5n es In raz6n de que hayti 
moral. Mas In moral ctlmplida se sustancia en el objeto 0 el bien. 
EI todo moral es un integrum de Ia bondad de 10 querido y la 
rectitud del Cjuererlo. La rectitucl del Cjl1erer no se define pOl' d 
simple Cjuerer, como si pudiera quererse cualquier cosa y, pOl' que· 
rer5e, {uera buena. La razon del mal no viene de que este vetado 
poria ley, sino que la ley veta aquello que es malo (LA, I, .3, 6). 
La meta moral se a1canza queriendo cl bien. En ese contexto han 
de interpretarsc expresioncs intcncionistas como las siguientes: 130' 
nUIll ofJm il1tellfio facit (In p.r,) 31, 4). Non I{/chillt hal/OS vel liIalo.\' 
Oilier.!, nisi bOllt mali a1?/Ol'es (11, 4, 13). Non officiis scd 
finibus {l tJitiis discemcllc/t/S esevirtules (c. Jul., IV, 3, 12). Los 
cursos de accion la vida moral sc identifican con vo/ulltales (CD) 
XIV, 6). 1'.1 peso es en cad a cosa Ia ley que 1a lleva a ocupar su 
Jugal' y descansar en d. 1'.1 peso del alma es cl H11101': pomius meum 
amor metls; eo feral', quoCtllilque feral' (C, XIII, 9, 10). La primada 
del <1mo1' se enfatiza en 1a conocicln Mrmula: dilige, d quod VlS lac 
(In Ep. lot/n., VII, 8). Sin embargo, tambien sostiene que no cual· 
quier voluntad es recta; ni cualquier amor. 1'.1 amor de S1 mismo 
hasta el desprecio de Dios cs d que edifiGl In «ciudad del diablo». 
Si bien no han de ser culpadas las cosns sino los hombres que man 
mal de elIas, ha de admitirse que una cosa es vlvlr y olra vtvir 
sabiamente (Lil, I, 7,16; 1,15,33). POl' 10 que: aINOI' ipse ordil/ate 
{/i//tl11dus est (CD, XV, 22). La obra virtuosa es una conjul1oon de 
10 objetivamente recto con 1a l'ectitud de la intenci6n: [1011t1-beIlC 

(CD, X, 3; E, 130, 3; LA, III, 17-111; VR, 14-27). 
Respecto a 1a segunda de las dualidades, .la crill tlll'n , pOl' razon 

de creada, as! como debe el ser que tiene, debe igualmcnte c1 saber. 
Su ser y saber son suyos, pem al modo creatural, provenientes del 
Creaclor y pOl' el Huxiliados. La sabiduria secundum hominem es 
enganosa, tanto mas precaria Cl!anto m6.s alTogante. TIl saber seguro 
procede seCtt1U/Uill Dcum (LA, III, 16, 46; C, VH, 15; CD, 
4). Lo cual, lejos de negar la consistencia de la criatura, In confirm:I, 
segun el principio: «~QlIe mas tuyo que til? .. ~y que menos lllVU 
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que tu, si es de otto 10 que crest» (In 10(/11., 29, 3). TUllC bene agis, 
si a bouo agaris (,}'ermo 156, 11, 11). «Dloses creaclos los hombres, 
no son clioses en su verdad, sino en Ia patticipacion del Dios verda
dero. Apeteciendo 111<lS es menos 'luien, amanda Sll Hutosuficiencia, 
desfallece de aquel que cs su verdadera suficiencia» (CD, XIV, 13, 2). 

Lo cuat orienta 1a respuesta al dualismo tercero. El mismo 
Principia que cs causa del ser creado y da razon de su conocer es 
virtud de su obrar; a saber, umtllt Deum; qllo crcatorc vivimus, pet' 
quem reformat} st/picnicr vivi/IltH, quem diligentes et quo !mentes 
beate vivimus (V R, 55, 113). Esta comprcnsion del principio humano 
del obrar l"efcrido ,11 Principio opertll1tc divino no implica 1a recillc
cion a e1. POl' tanto es inadecuada respuesta al dualismo en cllestion 
Ia de lin «monergis1110l> divino. C01110 es inadecuada la respuesta del 
ontologismo en relacion con el conoce!' y, pOl' supuesto, Ia del pan
teismo 0 monismo en relacion con el vivir 0 el ser. Esas respuestas 
clestruyen Ia conviccion dogm~itica de Agustin sobre la vel' dad de 1a 
creaci6n. Dios aclministra 10 creaclo c1ejando que 1a criatura ejerza 
su propia actividad: sit i!aquc admiltistrat omnia quae creavit, ttt 
etitllJl ipsa proprios exercel'e et agere malus sinal (CD, VII, 30). 
Tambicll admlnistmndo 0 ayudando ala voluntad: l1eqtte el1im voltm
talis arbitrillJlt ideo tollitur) quia iuvatul'; sed ideo it/vatul', quia !lon 
tollitur (E, 157,2, 10). Con In ayuda de Dios nace y progresa nues
trn vida moral; pero no deja de sel' nuestra, ejel'citada en las virtudes 
y dignas estas de premio. Agustin puede citar con aplauso el verso 
de Terencio: Homo SUlJl, human; nil a me allent/llt PUIO (Heut., 
act. 1, esc. 1), recordando ill respecto que ese verso fue aplaudido 
en pleno pOl' todo c1 teatro a In hora de representacion de la pieza 
(E, 155, 3, 12 y 4, 14), EI sumo bien pot el que se interesa Ia 
filosoHa no es el de Ia planta, el animal, 0 Dios, sino e1 del hom
bre: Stt1Jlllltt1Jl bOllum hominis quaeritu1' (CD, XIX, 3, 1). 

Aqui se presenta otm nspecto de la cuestion. El pee ado entro en 
el mundo. Se siguio el deterioro de In naturaleza, creacln buena pOl' 
Dios. En su estado caido el querer del hombre es debi1; es sobre 
todo debil su poder. 

La recreaci6n salvadora Ie devolveni Ia salud. De sf misma Ia 
voluntad carcce de fuerza para imponerse a las pasiones. La fuerza 
sanadora es la c{lritas. Dejado a sus solas fuerzas, el hombre es juguc
te de Ia cupiditas. 
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De uhi d lado pesimista de la moral agust111tana. Se traU\ no 
obstante de un pesimismo habitable, transitivo. Es deci!:, nacernos 
en el y hay que pasar par el; mas puede superarsc. Ese poc!er no 
esta en manos de quien es 5610 hombre. Pcro sf 10 cstii si este es 
auxiliaclo pOl' el poeler de Dios operante en In gracia. La gracia 
no evacua Ia natlltaleza, cuenta mas bien con ella tal como es: la 
naturaleza es «desgraciada». La no evacua la naturaleza, 1'01' 

10 mismo que in redenci6n no evaClH la ctead6n. superponcn, 
pues, ahi dos ordenes: el creatural-natural y el salvacional-historico. 
Los dos se integran sin anularse. Sin 1a gracia no se salva 1n natura
leza; esta es supuesta par aquella. Las naturalezas creadas son bue
nas. Lo es el hombre en cuanto natutaleza, esto es, en cuanto obm 
del Cread01' bueno, que todo 10 hizo bien. No hay vieio, par Hnti
natural que sea, que bone hasta Ia raiz los vcstigios de la naturaleza 
(CD, XIX, 12). Ni la misma naturaleza del diablo, en cuanto nntu
raleza, es un mal (XIX, 13). La desgracia cntra en d mundo porIa 
voluntad y esta es Ia que tiene que ser sanada, regenerada, recreada. 

Toclo provicne de Dios, pero no como si nosotros fLleramos 
c1ul'micntcs, como S1 apaticos, como 8i abulicos. Sin ttl voluntad no 
estad en ti Ia justicia de Dios. Ciel'tamente In voluntad no es sino 
tuya, Ia justicia no cs sino de Dios. Puedc existil' 1a justicia cle 
Dios sin tu voluntacl, aunquc al margen de tu voluntaci no puccle 
clarse en ti. ... Seras obm de Dios, no s610 pOl' Sel' hombre, sino 
pOl' seI jnsto. Mejor es para ti SCI justa que SCI hombre. Si el set 
hombre cs obm de Dios y c! SCI' Justo obra tuya, al mcnos esa 
obm tuya es mas grandc que In de Dios. Pero Dios tc hizo a ti sin 
t1. ... Quien te hl7.o sin ti 110 te justificaru sin t1. Hizo al 1ncons
ciente, justifica nI consciente (volente). Pero In justicin no cs tuya, 
Cl cs guicn justilica. Qui tacit te Jine te, nOli te iasti/ieat JiJJe Ie 
(Sermo 169, 13). 

El hombre cs ctiatura personal y libl'e, imagen creacla de Dios 
increado, y en 1a virtud de Dios salvado. Esa antropologia rompe 
con el naturalismo necesitarista pagano. Se opone a1 c05mi5mo dua
lista maniqueo. Cierra el paso ai hominismo optimism pelagiano. 

Antropologfa en equilibria dificultoso, ela paso al especial dramn
tismo del existir cristiano. AgustIn es 111enos consciente de esc elm .. 
matismo en los escritos de juventud, en los que domina el entusiasmo 
ante e1 «muncio espirituah>l que Ie descubren los filOsofos 
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nicos, cllando SU hente adversado se encuentra en In facci6n mani
quea. Can el paso del tiempo acentua como fuente de inspiraeion ]a 

verdad revelacla, tomando par gUla la sabidurfa de san Pablo. Si en 
pllgna contra los maniqlleos eeha mana de los reCtil'SOS de la 1'az611 , 
siempre entiende que esta 110 es In sede ultima de ]a sabidurla. En la 
fijaci6n de sus limites insistir,i paniculnrmente en In controversia 
frente a los pelagianos. E1 proceso de reformulaci6n de SllS posicio
nes ai caso Ie l1eva a afirmarse en Ia philosophia christiallel. As! es 
como el hombre, que empieza viencIo el muncIo de In fe con mente 
plat6nica, acaba interprerando cl de la r<1Z611 con alma paulina. 

En orden a la eticH csto implica el progresivo ajustc de cuentas 
con Ia maral estoica 0 neoplat6nica pm'a haeer que ocupe su lugar 
1a moral bfblica. Lo que es v:iliJo en el tratamiento de cualquier 
cuesti6n 10 es con particular cvidencia en esc campo de Ia prrictica. 
Si el recien convel'ticlo, que escribc De bet/ta vita, como una espccie 
de H ortemius ciceroniano, abul1chl en remilliscencias del «cudemo
nismm> pagano, SllS posiciones se impregnan pronto, y siempre de 
mas en mas, del «evangelismo» cristiano. La diferencia entre el 
buen {/tiil!lOIl, aptopiablc pOl' eI hombre y gUl11 de un vivir sectm
d tim hominem, y ]a «bucna nueva», Ia gracia bonificante, don de 
Dios que sana Ia dcficiencia humann, marca ia c1istancia entre la cricn 
de los fi16sof05 y In agustiniana. Rohmer dice a cste respecto: 

Si en los tratados que dawn del perfodo pl'ecedellte al saCCl"
docio san Agustin considera los problemas de Ia voluntad, Ia liber
tad y Ia rectitud moral desde un punto de vista que scda el de una 
moral natural, purece que, por el contl'ario, en los escritos posterio
res tome el punto de vistn del te61ogo de la grad;! (Rohmer, 1939, 
p. 17). 

Vamos aver ahora los pasos que eI hOlJlo lJiator ha de dar has/a 
eI encucntro con 1a fclicidacl. Entramos as! en el capitulo de In vir
wd, de Ia que ht felicidad es premio. A CllyO respeclo se tcndd en 
cuenta que: tl) Las virtudes and an e1 camilto hacia Ia vida feliz. 
h) EI camino hHda la felicidad vetcladcra es la Verdad-Cristo. c) Ver
daderas virtucles senln las «cl'istiaoas». 
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.3. V IDA VIRTUOSA 

La vida moral la acttian las virtudcs. ESH actuaeIOn suponc tam
bien el drama de la crcacion, Ia cal(b y 1<1 rcdenci(ln. Los acto res 
puedcn oIvidar SLlS papeles 0 bien cquivocarlos. La pl'<1ctica de In 
virtue! pueclc volverse en su contrario, el vieio, 0 formas viciadas 
de la virttnl. EI impu}so de esa practica puede serlo cl conocimiento 
o bien eI amoi'. El juicio sobre 1£1 vietl de virtlld ha de hacerse a la 
luz de los designios de Dios. La feliddad adviene en merilnS de 
la virtud. La perfecta fcliddad no es de esta vida. Cuando se alcance 
en 1a otra, la universal voluntad de feliddad Se1:<1 perfecta vicb <1 

voluntad. 
En el clladro agustiniano de virtudes preccden, como es obvio, 

aquellas que ordenan In vida a Dios las que ordenan el alma 
del hombre 0 a los hombres entre S1. dedI', preceden las virtmks 
teologales: fe, esperanza y caridad. Lo que no es sino ei rd1cjo en 
In practica de In precedencin de la fe 0 n In autoridad sobre Ia 1'az()I1. 
Las virtudes morales son vercladeras 5610 si estan ordenadas a Dins; 
pOl' cuanto Dios es el radical del obmr y d paradigma del bien (ya 
en Solil., I, 6, 13; I, 7, 14). 

San Agustin empieza siendo clcudOi al rcspecto de la etica pagnna. 
Sus virtudes son las cllulro consagradas des de Platon: templanz,l, 
fol'tnie::m, prudencia y justicia. La base antropologica y social que tin 
razon de principio de esc esquema cnatripartito de virtudcs es tam
bien ]a platonic~1. Lns modi{icaciones que Agustin introduce se deben 
a Ia penetracion de In sahiclurfa blblica en sus exposiciones. 

La cuestion 31 (Dc divcrsis qUClcstionibus) l'ccensiona In doctrina 
clasica sobre c1 tema siguiendo litemlrnente a Ciceron. La virtud es 
«habito del alma acorde con ]a naturalcza SCgll11 III raz(l!1».El vielo 
es contrario a ]a naturaleza. 

Las vi nudes radican en la huena voluntad, honesta eualldo cstll 
someticla n ]a sahidurfa. De 1a bucnn volumad, t.:jcrcitada pOl' las 
virtudes, resulta In vida recta -recte l'i£I('I'C- n In que va apnrejado 
cl beate vivere (LA, I, 13-14). 

EI esquema de las ClHllro virtucles apareee en In ohm agllstiniana 
con la frecueneia de un ttlpico admit ido. En la primera epoca sc 
define la virtue! poria recta raz6n. Su grado mlls excdso es in con
templacion. «Aqucl en quien domine la 1'>l20n ha de entendersc 

ordcnado» -orr/ilia/tis homo diccntills c.,/ (L/1, I, 8, 18). 
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viae vitae cs Ia sabidurfa (CA, I, 5, 13). Recta ratio est ipsa virtt/s 
(De uti!. cred., 12, 27). Est enim vir/tis vel recta vel perfecta ratio 
(Solil., I, 6, 13). 

No desaparece esa referencia a 1a sabiduria y a la razon como 
organa de acceso y posesi6n (lcl soberano bien y ascellSO a la vida 
feliz (d. CD, IV, 21; XIX, 3, 1). Sin embargo, alterna ya pronto 
can ella eI acceso y eI ascenso del amOf. Con e1 paso del tiempo 
tiende a prcvalecer la comprensi6n de Ia vil'tuci segun el ordo a1Jloris 
y no el ordo rationis. 

En De mtlsica se presenw el orden del mundo mediante 1a imagen 
pitag6rica de la armonfa, concertadas todas las cosas pOl' el amoI'. 
Las armonlas lnferiores apartan al alma de Dios; 10 que significa 
apartarla de 1a cOl1templacion de Ins cosas eternas y seguir hs tem
pontIes. En 1a ralz de esa viciada disposicion esta e1 orgullo, pOl' el 
que «el alma preEere imitar a Dios antes que servirle», 10 que la 
aparta de su bien. E1 retorno y Ia orienraci6n aDios se debe a 1a pdc
tica de las virtudes, que se entiene!en ya ab1 impulsndas pOl' el amor 
(Ai, 13, 37-39; 14,46). En De JJ10ribuJ Ecclesiae, cuando se exponen 
los oEdos de las cuatro virtlldes, se declara alma de elIas eI amo1'. Las 
cuatro virtudes «son variados afectos 0 manifcstaciones del amon> 
(1, 15, 25). Amar aDios y al pl'ojimo las resume tacbs (1, 26, 28). 

El Hmor es el peso del par el condllcicla, se ordena a su 
centro y su paz (C, XIII, 9, 10). La virtue! con5iste en «amar 10 
que debe sel' Hmaclo» (E, 155, 4, 13; E, 167, 4, 15). ~H definicion 
mas exacta y breve de la misma es: orela est amoris (CD, XV, 22). 
MoviI de la vida virtuosa, el am or es asimismo In perfeccion de ella. 

Segun esto: El bien fin -quo itur- dc Ia vida es Ia bcatitt/do; 
nos encaminamos al11 -qua ilur- pot la sapienliil; el impulso para 
hacer el camino y a1canzar Ia meta es el {l1J1or. PllCSro en lenguaje 
teo16gico: via q1ttl illws tid Deu1l1, fides est Cbtisti, quae per delectio
llem opcn/tur (Ench., 21). 

La obediencia es como 1a madl'e y guardiana de todas las virtu
des; su fl1nclamento es In humile!ad. A falta de humildad y obedien
cia, el hombre, Cjuericnclo reforzarse, desfallece, sustituyendo el servi
cio de Dios par el perverso intcnto de imitade 0 ponerse en su lugar, 
como 51 fllese para S1 mismo su principio (CD, XIV, 7 Y 13). 

Si bajo el nombre de virtudes se negocian s610 asuntos humanos, 
y no se ol'ientan a Dios, de nada aprovechan para 1a felicie!ad. En tal 
sentido 110 son verdaderas vil'tudes. Cuando los ptlganos se convierten 
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no se les obliga a cambial' de vida, salvo en 10 que se oponc a Ia 
religion, aungue sf debcn cmnbiar de creencias. No sera realmcnte 
virtuosa su conducta s1 no se l'egenera en forma de vida cristiana 
(CD, XIX, 19). Pues si «el alma es Ia vida del cuerpo, Dios es la 
vida feliz del hombre» (CD, XIX, 26). Retlricndose a las virtudes 
clvicas: 

Las virtudes que estos hombres [paganos] tienen la impresion 
de habet adquirido, mediante las cnales 111antienen a raya e! cuerpo 
y Ins pasiones con vista al Iogro 0 conservacion dc cualesquicrn 
vnlo1'e5, pew sin referirlas aDios, incluso elIas mi5111a5 son vidos 
mas bien que virtudcs. Y nunque algunos bs tengan pOl' vcrdacleras 
y nobles virtudes, considcradas en S1 mi8111a8 y no cjercitadas con 
alguna otm finalidad, HUI1 entonces estlll1 infatuadas, son soberbias, 
y, por tanto, no se las puede considcrar C01110 virtudes, sino como 
vicios. Pues asi como 10 que haec vivir a la came no procede de 
ella, sino que es alga superior, as! tambicn 10 que hace al hombre 
vivir feliz no proccda del hombre, sino que esta pOl' encima del 
hombre (CD, XIX, 25). 

Reparese que Ia cuesti6n se mLKve en ambigucdad. Sc 
cues tiona el valor de la vida buena de los paga110s. Sus h~lbitos de 
bien son adquiridos. Ordcnan en algun graclo las facultacles del 
hombre y Henan propositos deseables. Son, despues de todo, llllma
das «virtudes», Su defecto es no I'eferirse a Dios. Son pues virtucles 
defectLlosas, vidos antes que virtudes. 

Se ha atribuido al santo Ia conocida sentencia (que no sc encuen
Ua en SllS obras): virtutes paganorttJJl, splenclida vitia, Como rambicn 
este otto clicha, que procecle de san Pr6speto: 01?11tis illfidcliw7l vita 
peccatam cst. Estas expresiones forrnulan un motivo agl1stiniano 
exageranc101o: exageran en «pecac1o» (concepto moral-religioso) 1a 
que Agustin trata «viejo» (concepto naturalista-profano). Este se 
interesa pOl' las virtudes cristianas merecedoras de la vida eterna y 
sabe que aquellas atras estan en falta respecto a 10 que requiere nna 
verdadel'il virtl1d, pOl' tanto son defectuosas a viciosas. 

La cl1estion conderne a un punta que nccesariamente dehe tomar 
en cuenta todo moralista cl"istiano; volveremos a cncontrarnos con 
ella. Interesara a toc1os los maestros mcdievales que 5e ocuparon m:15 
expresamente de moral. Las virtudes de los paganos lIamadas 
aquf «civiles» 0 «poHtieas». prol)IemH de continuo planteado 
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sen! el de saber S1 esas virtudes son «montles», y Ia reIaci6n que 
tengan can las virtucles «cristianas», infusas. 

La salvacion y 1a felicidad van a Ia par. En el estado de viador 
el hombre no tendd Ia fclicidad como estado a1canzado, sino en 
espefanza. Sictrt ergo spe s(iloi, ita spe beati facti SUlllflS; ct sh'lIt 
salutclJ1, itt/ betltitfldinem, 110m iam telle!1lflS prc1esentem, sed expcc
ta1llUl; lutmam. Con In snlvacion, en la otm vida, tendremos tambien 
HIlf In final bienaventuranza (CD, XIX, 4, 5). 

La practica esforzada de las virtudes durn mientras dure Ia pere
grinaci6n en esta vida. En Ia cterna no seran necesarias, 0 scnlll 
perfectas, coincidicndo con la feliciclacl: senl una misnln cosa la vir
tue! y eI premio de Ia virtue!. 

4. VIDA BUENA-LIl3ERTAD 

La voluntacl de fdicidad, mzon de 1a fiJosofia, implica: (/) poder 
y tener 10 que sc C}uiere; b) querer 10 bueno. Tener 10 ql1e se quicre 
es bcate vivere. Querer 10 buena cs belle vit}ere. Trns e1 pccado el 
hombre careee del racier de belle vivere, pero conscrva la voluntad 
de bcatc l}im:re, «Perdie el hombre en 1n eaida Ia rectitud y 1n feli
cidad; pero, al perder Ia feIicidad, no percli6 In voluntad de ser 
feliz.» Pam que esa voluntad no quede frustracla y para que 1.1 
felicidad a 1a que orienta su quercr sea verdadcfil, 10 que supone 
querer 10 bueno (bucno can garantf:ls de felicitario, Dios), In volun
tad tiene que ser auxiliada. La volu1lt(/s bene lJivem/i es don de Dios. 
Lo que no quita al hombre querer vo111ntariamcnte: si Dios ayuda 
a 1a volunuld es pOl'que no h evacua. 

El orden del bellc 1JitJelf{li es cl ordo aJlloris, pOl' e! que cl alma 
panciera hacia Sll centro divino. QlIicn ~e ordena £1 Dios es bueno, 
quien Ie goza es feliz. La perl ccla vita be(l/a sen! In de los bienaven
turaclos, donde el esfuerzo de orientaci6n al hien pOl' Ins virrudes ha 
dcsaparecido y, en cuanto estas subsisten, no contradicen ,I In VO!UI1-

tad de feliciclad; cs clccir, donde 1<1 lJO/till/tIS betlfc vitJe!/{/i coincide 
con 1a liD/un/as helle vivclIdi. Sera esa vkb etem,l perfecta vida a 
voluntad, inmune de toda servidumbre. 

En 1a petegrinacion pOl' cl mundo, tras eI pccado, esc de 
III vida a voluntad and a menoscabado y revuelto. El hombre conserva 
In voluntad de fdicidad, 0 sea In vo/tllllas bC{I!r.: l.,ivcmli, que san 
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Agustin llama liberum arbitriulll) pew ha perdido In voluntacl del 
bien, volt/mas bene vivendi, que entiende como libertas. EI oelle 
del liberum {//'bitl'iul1t es incapaz -carece del posse- para el bien. 
Su posse es eI posse pcccare; en todo caso voluntario y pot eso reo 
de culpa. No peca otto en nosotros 0 fuera de nosmros por nosotros. 
El pecador falta 0 delinquc voll1ntarinmente. pecaclo es achacablc 
a la voluntad. 

Era otra Ia situacion del hombre en estado de inocencia. Dotado 
de libertad para el bien, podia no pecar -posse l10n peccare (tambien 
tenIa eI poder de pecar, y de hecho peco) .. BI pocler peear es volun
tario, pero afectn a In liberlas minor del liberum (Irbitriu111. En la 
definicion de In libel'tas no entra para nada eI podel' de peenr. Dios 
es StWmhllilJcrt{/s, y no plledc pecnr. Esta condidon divina es imitada 
creaturalmente pm participaci6n y don de In vida a volumad de los 
jllStoS en Ia eternidad, cuyo estado es el de 1Ion posse peccrll'e. La 
volllntad de los justos es la de In libe"fas, clonde 1a voluntad de fcli
cidad coincide con la voluntad de hien (CD, 30, 3). POl' 

libertas se entenclenl liberaci6n de In voluntad de manto la esclavi%a 
-necesidad exterior, miseria, peeado-: es, pues, imlJtlll1itas a .I'CI'

vitule quac!aJ?!. En el poder del libertllJl Cll'bitriulJ! est,'! cl obrar volun
tar1amente, pero no esta 1a voluntnricdad para cl bien. La vo!unta
riedad para cl bien supone Ia inmunizacion de ellHlquier servidllmhre, 
tambicl1, )" especialmcnte, de las que se originan en seguimiento de 
falsas fclicitlades, de Ia cupic/ittls. La Iiberaci6n p,lra el bien se orelena 
bajo In caritas. EI poder de 1a volllnt~ld en seguimiento de la carii({s 

es fa liberias. 
Vistas las cosas a esta 1m:, es f{ieil sinteti%ar In doetrina agustinin

na sobre Ia economfa moral: bien-pecado, virtud-vicio, conlJc}',I'io, 

{lversto. 
El alma es In vida del cuerpo. Di(>s es la vida del alma. Sepal'ada 

cl nImH del cuerpo, este muere. EI vido y el pecado se definen como 
(/VCl'sio tl Dco: separan aI alma de Dios. Separacla de Dios, el almH 
est:! !l1ucna, y llluertas tambicn sus obras, en orden n la viela divinn, 
la vida clema. Sin vida de Dios, aetas y h{)bitos del almn 
muel't?l- no podnll1 sel' buenos ni virtuosos segun Dios. 

El movimiento contrario a la {[venio t1 D{'o es la ('oltvcrsio. 
implica In re-animacion, re-vitalizacion del :llm,1 pm Dios. Mas, al 
modo que cl cuerpo 110 puede re-vivific,1l'se a sf mi51110, ('stu 
re-animarsc, cLlnnelo csta muerto 0 separaclo del alma, t,lmpoco 
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c1 alma re-vivificarse, csto cs, rc-clcificarse, cuando esta muerta 0 sepa
rada de Dios. Por 10 cual Ia C01Jvcrsio tiene que set' don de Dios. 
Don divino son iguaJmente el bien y Ia virtl1d que mcrezcnn ser 
tenidas como tales; 10 mjsmo que la verdadera felicidnd. 

En correspondencia con ese c10ble estado deben entenderse las 
capaddades de la voluntad. liberum arbitrium define las de In 
voll1ntad separadn de Dios. La fibertas, las de 1a voluntad convertida 
a el: esta requiere ser liberada; Sl1 Iiberaci6n -imtJllmitas a ser
vitute- es don divino. 

5. ORDEN Y LEY 

La vhrud se define pOl' e1 orden, sea orden de Ia 1':11':on 0 del 
amor, que en realidad son fOrmulas convel'gentes. Por orden enten
ded Agustin 1a «clisposicion de la pluralidad de las cosas clando a 
cada una su Iugar» (CD, XIX, 13). El universo crendo, tl:asunto de 
Ia sabiduria y bonclad divinas, forma un todo a1'111ol1ico que conspira 
hada la unidad. La creacion es buena y en ella cada elemento tiene 
su puesto. EI mal no es ser, sino privacion, dinl con PIotino. Los 
ap~lrcntes des6rdenes obcclecen a un orden latente. El mundo cs 
comparado a un poema, en cI que las figllras de cliccion y hasta los 
soiecismos entrnn n conformar In armonfa del conjunto (De ord., II, 
4, 13; CD, XI, 18), Un orden preside tambien b historia, que trans
curre veiut magnum carmen cuiustiam illef/abilis modulatoris (E, 138, 
1, 5). 

EI m-den universal ejecllta los designios de In pl'Ovidencia divina. 
La regIa 0 medida de ese orden es In ley por Cl1yo imperio se gobiernn 
10 existente. Su fuel'O soberal1o es In ley eterna. 

A esta Illz san Agustin es un optimistH metaffsico, en contraste 
con S11 pesimismo moral. Se unen los opuestos en su clramatismo 
teoMgico. 

Respecto a1 capitulo moral de Ia ley tom a en Cllenta 1a doctrina 
que sobre el particular profesaba la fiJosofia, sobre todo Ia estoica. 
La definicion de 1a ley eterna tiene vadas fOrmulas. La primera, 
directamente inspirada en eI estoicismo: Summa ratio, .. qua iustmlJ 
est ttt omnia sin! ordinatiSJima. La ley pide obediencia (LA, I, 6, 
14-15). factor de obediencia, adhesion a voluntad, permite dis
tingllir e1 orden y ley eterna agustinianos de los estoicos. La ley 
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eterna para estos se identificaba con h «suma razon de Jupiter», es 
deeit, can eJ logos divino inmanente al munclo: Iovis omnia plena. 
Tambien los estoicos peclfHn seguimiento voluntario HI imperio de 
esa ley, pero esta establcda un regimen fatalista aJ (Iue nada poella 
sustl'aerse: f(lta volenfem ducant, nolentem frabtl1lt. EI cut'so del 
mundo responde aqul a la teleo[ogia llaturae, con arreglo a un Ol'den 
de interna necesidad. En Agustin se t1'<1ta de una teleologi{1 Dei, orden 
sabia y Hbrc, un designio personal. Los estokos pl'O£esan una «reli
gion cosmka»; ]a de Agustin es «religion espi1'i ttlal». 

La difereneia queda marcada en 01 ra de Jas formulas agllstinlanas, 
que refleja mejor su posicion religiosa. Lex aetel'lla est ratio ditJitla 
vel tJo!tmtas Dei orr/in em l1attlJ'a{em COllSer/Hld it/hem, pertarhati 
tJetcws (c. F /1trwicb., XIII, 27; CD, XIX, 15). He aM expresnda 
Ia razon de ohecliencia a prescripcioncs no idclltificables can un orden 
descriptivo de la naturaleza. Lo que ten em os que I-wcer no depende 
de que In nnturaleza es como es, siendo esa Ja ultima palabra; pOl' 

eI contrario, 1a natll1'ale7.a es como es dependiendo de 1a t'azon y In 
sabiduda divinas. El providencialismo nnturalista de los fil6sofos se 
convierte as! en proviclcnciaIismo historico. 

La voltmtad hl1malla pllede rebe1uJ'se contra esa ley, pllede negarse 
a ohedccel' aDios. negativa es el pecado: peccattl1lt ('st facttlm 
oel dictum 1J(d cOllcupitum contra a<'fe/'11afl! legem (c. F. manich., 
XXII. 27). 

La definicion cita un orr/o 17atllrali.1' Supuesta Ia crencion, en 
ella podemos vcr un trasllnto del dcsignio creador. Orden panici· 
pado, se rigc por 1a cot'l'espondiente ley: lex natMalis. Escrita en 
Jos cornzones de los hombres, da testimonio de ella SlJ 1'azon. Ln auto
nomia de e5ta ley es creaturaL No tlene 1'a7.on de principio del 
orden; no es independiente, sino dedvada de 1a Icy etema. 

Tambien Agustin l'ecoge ahi' un lema moral de 1a filosofla ante· 
rial'. Es eI del derecho natural estoko, que Ie era conoeido a traves 
de Ciceron (De imJ., II, 53); perc que el refo1'lnula a Ia esctlcha de 
san Pablo (Rm.) 2, 14-15}: <<los gentiles, que no tienen ley, cllmplcn 
los pteceptos de In ley POt 1'nZ011 n,uural ... son ley para sf 1111S

mas _ .. ley escri ta en sus coraZones». Para Agustin: lex aeterna in 
cordibus fJiorum (Senllo. 81, 2; C, III, 7, 13). La Icy eterna, qua 
iustum est tit omnia .lint orditttttissimCl ... impressa nobis est (LA, 
6, 15). Llamn a esa ley otras veccs simplcmel1tc nntural: «hay una 
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ley en In fazun del hombre en llSO de Sll Iibre albedrfo, escrita natu
ralmcnte en los corazoncs» (E, 157, .3, 15). 

FinaImente, el orden de las cosas humanas exige In invencion y 
Hplicncl6n de lcyes temporales: lex hll1J/lIll{/. La ley ctema y Sll tra
sunto 1a ley natural son inconmutables y univers<lles. La lex bttJIul!Itl 
c5t,1 conclicionada a las situaciones de Ia vida y cambia con los tiem
pas. Pero tambien ella encuentra Sll medida en la ley etert1H. Es justa 
y Iegftima Ia ley temporal en cuamo deriva de 1£1 ley eterna (LA, I, 
6, 15). La ley impcta la justicia. Una ley injusta no scrfa ley. LHS 
lcyes injustas son mas bien Hulas: nam mi!;i lex esse 110 videlttl', 
quae ills/a nOll fuerit (LA, I, 5, 11). Todo 10 que cs justo procede 
de la ley eterna (LA, I, 15,31). Su imperio no es exterior y desp6-
tico; pOl' el contmrio, expresa el orden vivo y In paz de toelns las 
cosas, sancionados pOl' 1a Sabielurl<l creadora y ordenadora del unl
verso (CD, XIX, 13). 

6. MORAL SOCIAL 

En los escritos ,Igustiniallos antedotes a su consngraClO11 epIsco
pal (95) est,ll1 t1usentes In preocllpacion social y el sentido historico. 
Sin embargo, evoluciona en esa direccion a medida que, con IllS 

actividacles de pastor, aSllme respol1sabilidades sabre eI pueblo cris
tiano. El Agustin neoconverso (386) se ve atraido pOl' Sll propia edifi
CHcion moral y religios<l, clisposicion que comparte can un grupo de 
nmigos. La lectuw de SllS Sermones muestra el cambio operado en 
cl al asumir las fundones de hombre de Iglesia. En muchas de las 
Carttls Ie vemos como ot'ientador de preIados y consejero de gober
nantes. Las necesidades de b Iglesia salen a primer plano en diferen
tes escritos de su periodo de madurez. En otros contiende con los 
movimientos de opinion mas importantes de SLl tiempo. En Ia Ciudad 
de Dias eleva Sll mirada escLldrifiando el destino de la hLlmanidad. 
As! pues, de estar en un principia ditigida Sll atend6n a 1a salvaciun 
personal 0 a 1a clirecci6n de algunos aIIegados suyos, rasa a sentir 
como cansa propia la de todos los hombres. Ello Ie obliga a refIexio
nar sobre Ia necesidad de flrmonizar 1a vida comemplativa y activa. 

Para exponer su pensamiento al caso recurre con frecllencia a los 
cjemplos de Maria y Marta. Los oficios de las dos hermanas no han 
cle entencletse refiidos. Maria eligi6 1a mejor parte. Pew Sll dedica-
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CIon contemplativa no podrfa tener lugar sin la solicitud de Marta. 
Se ordenan, pues, una ocupacion a In otnl. Si como cuesti6n de altura 
tiene primada ]a obra del amor que embarga a Marlil, como c\lesti6n 
de urgcncia sale a primer plano el atarearse de Marta. 

Puede tener intercs recordar, al respecto, que c\Jando Agustin 
funda una comunidad de monies, les cia una Regla que, si bien sefiala 
como ideal el amor contemplativo, inmediatamente despw':s fiia las 
pnkticns para llegar a eL Empieza llablando, en decto, de que los 
reunidos en cl monasterio han de «tener llna sola aim,) y un solo 
corazt'l!1 en Dios». Pero en seguicla dice que para ello debcn njus
tarse a ]a forma de vida practicacla par los primcros cristianos en 
torno a los apostolcs, ponienclo toelns las cosas en comtm para distri
buirlas despucs a cad a uno scgun su neccsidad. Ese modclo de vida 
cs aqu: cl «camino» -quCl iftlr- indicado para nlcanzar el fin --quo 
illll'- del perfecto amor de Dios. 

No decide cll~H sea, en absoluto, el genero de vida que haya de 
scguirsc: si cl contemplativo, el activo 0 eI mixto (CD, XIX, 2). 
Los trcs puedcn SCI' practicados. Pero ha de tomarse en cuenta, por 
un laclo, cI «HI1101" de In verdacl» ((111101' verilatis), pOl' otro, cl «debcr 
de In caridnd» (officiull1 carita/i.f). Dcscargarsc c1e ocupacioncs pucdc 
traducirse en dcsatenci<5n del projimo; sobrecargarse cle elias pcrju
dicanl it In COil tcmplaci6n de Dios. El OCIO no l1a de scl' vacacion 
v<lcia, sino investigacion de la verdad y clispensaci6n de ella a los 
clem,ls. EI no consistc en presiclencias, sino en scrvicios: 
cpiscop(/ftls, lIOI1Ie1l cst operis) 1I01t hOI/oris. De ahl fa regln aurea: 
oriullI salle/till! q!lflerit caritas verilaiis; negotiull! illslum slIscijJi! 
l1ecessif{/J caritatis. Si no se nos imponen cm-gas hn vacarse a la 
investigaci6n de Ia verdad; pero si se nos imponen han de aceptarsc 
pOl' Ia ncccsidad de la Cluid,ld (CD, XIX, 19). 

Estos Sllpucstos facilitan cl paso a Ja 1110ral social. En deCLO, 
el orden moral abarca tambien a In sociedacl. 12sta tie realiza en dls
tintos planos: ill cl o III 0 (familia); in ttrbe (ciuclad); in orbc 
dad humana); in mUlUio (hombres y angeles). En cada uno de esos 
pianos se plantea cl problema del Ifni.;- ownis bOlli, 0 sea del SUll/lllUm 
b011um, cl bien pleno y consumador, que se quiere pOl' el mlsmo 
(CD, XIX, ), 2). Tambicl1 aqllf las verdaderas vinudes suponen In 
piedad. A elias esta dcparada como premio In fc!icidad, que en estn 
vida, igual que la salvnci6n, se tiem solo en cspcmnZil. La vida 
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sabia cs social. La sociedad nos cnfrcnta a m,lles ciertos en lama 
que Iiberarsc de elias cs incierto. Cunnto 111,\5 se al11plfa cI radio de 
la socicdacl, aI modo de 10 que OCtllTe en los oceanos, mas abundan 
los pcligros. Empieza cl hombt:e por sentirse exrrano al hombre pot: 
Ia diversiclad de lenguas, 10 que Ie incomunica con los clem,ls, hasta 
cl punto de encontrat: mas agrndo en 1a compnnia de Sll perro que en 
Ja de otro hombre (XIX, 7). Campo de ejercicio de Ia vinlld, csta 
es eI nrtc de usar bien de bienes y males en orden al ultimo fin. 
E! {ill que en In socicdacl se apetece pOl' S1 mismo es Ia paz. En pro· 
curarla se resume la clificuItosa cuesti6n que tiene ante SI Ja convi· 
venda humann. EI «camino» hacin In paz 10 and a Ia justicia. 

Lo que se clijo de las virtudcs, en cuanto camino del fin feUd· 
tario, vak para la justida, en cuanto camino de In feliddad sodal 
que se dft-a en In paz. P,lZ verdadera es la qne eomunica Cristo. La 
vinud -camino- verdadera para IIegar a esa paz senl Ia justicia 
nistiana. Orm paz sera enganosa fclicidad; y otta jnstida, virtud 
viciac1a. 

Vale t<1l11bien para los pueblos el ptinclplO: O!J11/es beati esse 
tIO/tillt. No otm cosa hacc felices a las ciudadcs que 10 que haec feli· 
ccs a los hombres, va que 1<15 ciudades son una concorde mnltitud de 
hombres: nOll el/;m Itliumie healer civitas, ct aliunde homo; cum 
aliud civittls nOll quam C01Jcors homiJw!?l multitudo (E, 155, 2, 
7; 3, 9). 

El deseo de paz mueve los del hombre en sociedad. 
rm:on de ]a paz sc haeen indllso las gllerras. S610 ]a nccesiclad 

de ese fin pllede hacedas jusras: IHIClS igitttr intelltione gertmttlr bella 
(XIX, 12, 1). Nada se sustrac a 1a Icy clerna del supremo Crcaclor 
y Ordcnador por la que se administra la paz del universo. A eIla 
conspirnn todns las cosas: las partes del cucrpo, Ins facllltades del 
alma, 1a rclaci{)n de cuerpo y alma, In del hombre con Dios, ]a de 
los hombres entre :;1. Pa.'; hom ilium .. ordi!t(J/(J concordia. Concordia 
ordcnada en e1 mand<lr y obedecer en Ia casn. Otdenada concordia 
en el mandar y obedecer en la ciudad. La eminentemente ordenac1a 
v concordc socicclad de gozo de Dios v mutunmentc cn Dios, Ia ciu· 
.j ~-',.f 
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dad celestial. Siendo universalmente Ia paz tranquillitas 
(XIX, 13). 

Siendo la paz obra de h justicia, no hay paz vercbdera dondc 
no cs verdadera la justicia. No podra gozar de paz quien no perm,l
nece en e1 orden. EI orden, que Ia ley cterna mandn conservar y veta 
petturbar, exige que el alma 111anc1e sabre el cuetpo, ]a mzon sobrc 
las pasiones y que el alma se someta aDios. ia propia ciudad 
terrena puede observarse e1 orden en algul10 de sus grados, alcan
zllndose proporcionalmente el bien de la paz, como ocurrc cuando 
se alienta 1a sumision del cuerpo al alma y las pasiones a la raZOl1. 
Paz C11 rodo caso tcrrena, 110 consumadora, ni dcstinada a Ia vida 
eterna. Pam alcanzar esta se rcquicre la fe, que orelena las cosas en 
la intencion al unico Dios. Perc no quicte decirse que la ciudad 
tel'tena no disfrute de :ma derta paz. Los jl1stos contadn con ella 
mientras dura su peregrination en el mundo. 

Ln familia humana que no vive de III fe buscll 1a paz tcncna 
en los bienes y ventajas de esta vida temporal. En cambio, aquella 
ellya vida estu reglliada porIa fc esta a Ia espera de los bienes 
eterno, prometidos para d futuro. Utiliza las realidades tcmpo
rales de esta tierra como quien est,i en patria ajena .... El uso de 
las cosas indispensables para esta vida mortal es comlin a estas clos 
c1ases de hombres y de familias. Lo que es totalmcnte diverso es 
cl fin del marIo propio de cada easo. A51, Ia dudad terrena, que 
no vive segl!l1 In fe, aspira a Ia paz terrena; y en la concordia 
civil que resulta del mandar y obcdecer atiende a armonizar las 
voluntades humanns en Ins cosas pertinentes a Ia vida mortal. La 
ciudad celeste, pOl' el cOlltrario, 0 mejor Ia parte de ella que toclavfa 
estU como desterrada en esta vida mortal, y / que vive scgun In fe, 
tambien es preciso que use de esa paz, hasta tanto que se supere 
la Illortalidad para la que esa P,lZ cs ncccsaria. ... No duda en 
obcdecer las leyes de la ciudad tcrrena, proml1lgaclas para la admi
nistraci6n y mantcnimiento de csta vida transitoria. Y, dado que 
ella es patrimonio comun a ambns ciudadcs, sc mantendnl as! Ja 
armonb mutua en 10 que a csta vida mortal sc rcfierc (CD, 
XIX, 17). 

La moral POlttiCtl de los rcinos terrenos hn de abrirsc a tll1H 

polltica hica. A estH 1uz apnrecc Agustin como defensor de un orden 
etico universal. Dentro de el, los rein(1s terrenos prnctican una 
l'clntiva, 0 e50 es 10 que de dcrecho deben ptacticnt. Dc hecho, 
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orden que persiguen se petvicrrc, cjerciendo el munclo en los prfnci
pes la libido dominandi, can 10 que su fundon de administtaclores 
de cosas se deform a en tiran1a sobre hombres. Dieron ejemplo de 
buen gobierno los antiguos que regian a los subditos como pastores 
y no como reyes (XIX, 15). 

La Iglesia es el rei no de Cristo. Peregrina en este mnndo, se 
mueve a su vez en 10 relativo y practica tmnbien una moral relativa. 
En cIb se mezcla eI trigo C011 la cizana, los justos con los pecadores. 
Pero, asistida de su Rey, no pierde de vista eI paradigma absoluto 
de la polltica etica orientada sobre el universal gobierno de la ley 
etern~l. Sll cometido propio afecta a los bienes espirituales que hn 
de promover con pieclad, es ciecir observando cl veraZ culto al ver
cladero Dios. Tampoco eUa «resdnde 0 destruye» la obm de los 
reinos terrenos. ReCllsa de ellos 10 que se opone a hI religion; en 
10 delmls, se sirve de 811 orden y usa de Sll paz (CD, XX, 9). 

La coexistencia entre el teino Cristo y los reinos l11undanos 
no csta excnta de tensiones. Los imperios antiguos, incluido el ro
mano, sojuzgaron y persiguieron a In Iglesia. La tension, pervert ida 
en hostilidacl, se perpetua al corter de los siglos. Su ultima batalla 
contra ella 1a dad el teino del Anticristo. El estado de Ia Iglesia en 
este mLlndo es militante. La liberacion de todos los males 0 insidias 
Ie advendra en el estadc trillnfante. 

EI deseniace del drama moral senl Ia vida etema, infeliz para 
los implos, bienaventurada para los justos. f:stos se venin allf libra
dos de temor y de miserin. Los dlas de trabajo habdn pasado. Su 
final sera el din septimo de descnl1so: dies el1im septimus nos ipsi 
uimlls. «Alll descansaremos y contemplaremos; contemplaremos y 
amnremos; aml1l'emos y alabaremos. He ahf 10 que sen! el fin, sin 
fin ... la Ilegada al reino que no tiene fin» (CD, XXII, 30). Ese capi· 
tulo C6ltimo) de la Cilldad de Dias ofrecc la imagen de ]a utopia 
religioso-cristiana tealizacla. Imagen destinada a ejercer lin extraordi
nario poeler de fascinaci6n en b moral posterior, incluso en la de 
signo secular, par ejemplo, la de Bloch. 

El reino dc Cristo, la vida de la Iglesia, se desplicga en una his
toria que madufa POt edades: de naturalczH, de ley, de gracia. Agustin 
acomoda esas edadcs a los dins de In creacion, convirtiendolns en scis 
(CD, XXII, 30, 5; d. Fillcb., 118; De Trin., IV, 1). Las mismas 
ticnen lugal' en el desnrrollo de In vidl1 moral de las personas: a) bajo 
Ins inclinaciones de hl natmalczn -JlO/l{/mil in ('(I pi'lU'ce/,/1 cllpax; 
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b) capaz de preceptos y lcyes -quae fam capi!} e! subdi 
potest legis imjJerium; c) aquella en que el cspfriw vicne en ayuda 
de 10 que In ley manda, 0 sea In fe de Cristo con In dclecracion en la 
verdndera justicia (CD, XXI, 16). Ese desnrrollo sc Hcompafia pOl' 
el mismo orden de (ases, del que afeclll a la inteligencia y Ia snhidurfa. 

£1 es quien ha dado In mente al aima humana, aunquc en cl 
infante la raz6n y ]a inteligencia se enctlcntrel1 como adormecidas, 
como 5i no existicrHn, y hnn de SCI' excitadas y cjerciwdas, con d 
desarrollo de la edad, para lIegar a hacerse capaces de Ia cicnda y 
de ]a doctrina, y h,ibilcs para pcrcibir la verdad y d n11101' del bien. 
Con esa capncidad yn pllcde eI hombre gus tar la sabidud<l y aelm
narsc con las virtudes; con cllns, con Ia prudencia, In fortalezH, la 
justicia, In templanz<1, Illchani contra los errore,; y restantes vicios 
innatos, y los sllpcrara, no llevado dd desco de <.;os<\ alglll1H, sino 
dd sumo c inmutablc bien, 10 gll<: lIegara a conseguir solo con cI 
:luxilio divino (CD, XXII, 24, 3) 

Esa perioclizacion agustiniana de In vida intelectual y moral adelanta, 
HUl1que en version intuitiva, .los resultados de recientes investigacio
nes psicosociolugicas sobre eI lema (Piaget-Kohlberg). Agustin aplica 
csc csqucm:l a su itinerario personal en COll/es/olles, nSl 
como el de In historia humana en la Ciudad de Dio.L 

8. MORAL DE LA llUMANIDAD 

A reserva de volvcr sobrc In moral politica 0 de los estados terre
nos, pasamos a toear In moral de la humaniclnd, que puede considc
rarse integrada en un universal orden etico. 

La moral de Ia bumanidad la e:-:pone AgllsLin sob1'e lodo ill 
ch.;s<llTollar su concepcion de la «ciucLld de Dios». En cuanto a los 
elementos quc integran 1a composicion dc Ia obra que lIeva esc titulo 
depcnde cle la tradici6n anterior. Fue lema particularmcntc socorrido 
entre los estoicos. Estos intcrpretaban cl destino humano repartido 
en tres edadcs. Una primem inocentc, que los poctns canUm como 
«elbel de orO», Sucedc una cdad segunda en que se pierden 1a scncillez 
y concordia pri11lilivas. En esa edad ~;c fatigan los homhres al pre 
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sente. Es oficio de los sabios lngeniar rcmcclio a SllS males y ordenar 
las casas can arreglo 411 ideal perdido. 

Ajustundosc a esc esquema conccbian 141 moral. De llna parte, 
animada pOl' las cxigendas del ideal, y euya meta serfa 141 de ins tau
rar un orden de petfccta justicia y paz (moral absoluta); pOl' ot1'o 
lado, tcnicndo en cuenta las circunstancias de hecho, y considerando 
a los hombres y a las sociedades tales como son, atempe1'aban aquel 
ideal a los tiempos (moral rcIativa). La expresion m~ls acusada de esc 
cloble punto de vista se puso de 111anifiesto en su concepcion (estoica) 
del dcrecho natural: clerecho natural absoluto, regulado!' de Ia poli
tica en vistas a una armonica comunidad ecumenica, apoyado en 
un derecho natural relativo, encarnado en instituciones purificadoras 
de los males existentes y cannlizado1'as hacia los bienes ideales. 

Ese miS1110 esquema subyace HI desarrollo que preside Ia Cittdad 
de Dios. Aunquc AgustIn ofrece un nuevo planteamiento de !'aiz. 
PHra clIo empicza haciendo la crftica tanto de los ideales como de las 
instituciones del munclo pagano. La critica de hIS instituciones se 
conCl'eta en las del Imperio romano. Los ideales son criticaclos ajus
tando ellentas can las legitimaciones teol6gicas del paganismo, es 
decir, discutiendo la capacidad de sus divinidades y cultos para 
general' Ia paz y h vidu feliz; en todo caso pum oft-ecer e1 «camino 
univetsal de liberacion clel alma». Los propios fi16sof05 paganos (tes
tigo Porfirio) Hclmiten que ninguna secta 0 escuc1a podia pl'esumir 
de ofrecer ese camino (CD, X, 32). Los viejos ideales, piensa Agus
tin, eran l11<is dignos de respeto en cl ejemplo de los hombres, sabre 
todo los sabios que los sustentaban, que en los clioses que los perso
nificHban. Las Iegitimaciones teolOgicas del orden de las l'epublicas 
se respaldabnn en triple uutoridad: la de los poetas en sus represen
taciones mltieas, In de los sacerdotes y magistraclos en sus litul'gias 
civiles, In de ios filosofos en sus ideaciones racionales 0 naturales. 
Ningl1nn de estas fuentes de autoridad merece credito. A sus pro
puestas de ideal legitimador opone el cristiano. En su apoyo viene 
de nuevo Ia vera philosopbia, que propane como sujeto de piedad y 
cuho u Dios. Orden unclose al Dios verdadel'o sel'an vil'tuosas las ciu
dades y senin felkes (CD, VI y ss.). 

Tambien aqul sera el amor el que mueve 1a vida, segun el bien, 
para In felicidad, que ahara se resumiran en Ia pHZ. EI amo!', peso 
que centra en e1 bien 0 fuerza que ordena ala vil'tud, puede discurril' 
desordcnudamcnre, dud a ]a condidon de ,k~tedoro en que vive 1a 
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humaniclad en esta cdad segunda. A dla advino cl hombre pOl' d 
pecado, y fue excluido del estado primero conespondiente a la edad 
de paraiso. EI amor clcsorclenado cs la cttpiditas; el orclenado es Ia 
caritas. Esas dos formas de Hmor edHiean dos ciudades opuestas en 
todo: una de ellas l'egida pOl' el amor de Dios hasta el desprecio de 
uno mismo; Ia otm l'cgida pOl' e1 amor propio hasta el desprecio 
de Dios (CD, XIV, 28). As! se origin an las clos ciuclades: de Dios 
y del diablo 0 clel mundo, rivales, incluso hostiles. La historia de la 
humanidad teje el drama cuyo argUll1ento es el origen, progreso y 
fin de esas dos ciudades. 

La ciudad de Dios esta eompucsta POt los fides pl'cdcstinados 
a alcanzar el bien divino en 111 vida cterna y gozar de la felicidad 
aparejada a esa consccucion. No ha eonfunditse con 111 Iglesia, 
clonde hay grano y paja, clegidos y reprobados. La ciudacl del mundo 
cs opuesta y hostil a la ciudad de Dios. La Iglesia, en camblo, es Ia 
cncarnacion en 10 relativo de In ciudad de Dios en seguimicnto dd 
ideal absoluto. 

Los reinos e imperios tampoco han de confundirse, sin mas, con 
In ciudad terrena. En el siglo v el imperio era ya cristiano. La 
ciudad del mundo, opuesta a la ciucbd de Dios, no era el estado 
imperial sino el paganismo. 

En la edad primera de paraiso no hubieran sido necesarios los 
estados en ejercicio de dominio de unos hombres sobre otras. Pcro 
10 son ahara. Los estados, que de suyo 110 son malos, no 10 son al 
menos de derecho, estan de hecho maleados, y 1'01' las miS111a5 razones 
que 10 estan los individuos, inciuso los mcjOl'es de ellos; a saber, 
pOl'que conKm en la vel'dad y la fclicidad que puede obtenerse pOl' 
los solos medios humanos. estados, y particularmente eUos, son 
entonees soberbios asentados en Ia libido dominamii (CD, XIX, 15). 
Las virtudes que ah1 se practican no son vcrdadcras. En medtos de 
la vana arrogallcia de Stl practica son vil-tudes tambien vanas, falsas 
virtudes, vicios. 

Scnin simplemente malas las repllblicas que se I1Siel1tan Ia 
injusticia y 111 guerra. Muchas de las gestas de los estados delll1undo 
pueden a esa 1uz. AS1 que las grandes conquistHs de los 
pueblos poderosos a costa de los 1l1,lS debiles no son en reaUdad lIlaS 

que «grandes latrocinios» remota itaque iustitill) quid Slm! regtta, 
nisi magna latrocinia? (CD, IV, 4). Per'), dado que una derta 
rige los asuntos humanos, Y 1301' ella se buscH una cierta paz, 
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hablal'se, aI menos en aIguna medida, de que las republicas de los 
hombres son vetdaderas republicas. 

Agustin discute con Ciceron cl problema de quc sea aquello que 
hace que una republica sea taL Res publica se entiende como res 
populi. Y define populus: Coettls i1l1'is COllScnsu et utilitatis cow
muniOl1e sociattls (CD, II, 21, 2). El consenso en el derecho y In 
COmlll1 utilidad haee que: cz) un pueblo sea pueblo; b) no un com
plejo material de cosas (estas pam administradas, aqucl para gober
l1ado); c) e1 coettts multittldinis que constituye pueblo no este 50-

juzgaclo POt gobernantes particu\ares que 10 dominen tiranicamente. 
De aceptar esa definicion, ellcuentra discutible que la romana 

res publica fuera realmente pueblo, ya que, apoyaclo en Ia descrip
cion de 1a cosa publica que haec Salustio y que Agustin recoge, Roma 
vivia olviclacla de los ejempJos de los mayores y de las antiguas 
cos rumbres , imperando en ella el partidismo y 1a tirania. Pero, 
incluso atenclienclo a esa epoca antigun de costumbres mas loubles, es 
cludoso que puecla consiclerarse verdadera republica, ya que nunca 
existio aIH !.'Crtl ittslitia. Se atiene, no obstante, aI sentir comun y 
transige can que pue(b tenerse par republica en cierta meclida, y me
jar administmda pOl' los antiguos romanos que pOl' su pasteridad 
(CD, II, 21, 4). Deja ahf Ia cLlcstion para tratada mas a fondo en 
otro lugar. Esto ocurre en CD, XIX, 21. Recuerda de nuevo Ia 
definicion dceroniana, para insistir, en estc caso, sabre Ia 1'azon de 
justida que subyace al «consenso en el derecho». Sabemos que no 
pllede tencrsc pOl' derecho (ley) el que no sea justo. As! que res 
publica rcmitc a populus; populus a derccho; clerecho a justicia. 
De 110 habet justicia no hay popultts ni res publica. Y se pregl1l1ra 
enfaticamente Agustin, tras definir In justida como virtud, qtuW .lUll 

cuique distribuit: «~Que justida existe aIli clande el hombre es 
sustrafclo aI vercladero Dios y somcticlo a los inmunclos demonios?». 
A falta de justicia, Ia multitucl asociada se a multitud some
tida; Ia utilidad call1un, a provecho de los que mandan; el consenso 
en el derecho, a arbitrio del m~ls fuerte (CD, XIX, 21). De dar por 
conecta, pues, esa definicion no hubo entre los romanos republica, 
dado que alH no hubo verdadera jllsticia, pOl' cuanto no naclela de 
Ia piedad que se expresa en «vercladero culto al verdadero Dios». 
Agustin establecera de nuevo, a este proposito, como Dios verdadero 
al cristiano (CD, XIX, 22). El pueblo justo, como e1 individuo justo, 
viven de la fe en cl, que obm pOl' la caridad. Sin justicia no cxiste 
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cac/lIS bOlli/itt/ill, ni COIISCnSIIS im'is, ni C011Wtlillio utilitatis. Por tan-
to, tampoco exiSle plIeblo, rep(iblkn (CD, 23,5). 

Para salvar In razon cle pueblo y repljblica entre los romanos y 
clem as 1'eil1os 0 1mpc1'ios antigllos pwpone cl 5a11l0 otra ddinici(~n. 
En ella aparecc de nuevo el principio practico universal, HlIl1que 
adaptado a 1a vida dvico-politica. Esc principio cs: universal vo
luntad de felicidad, determin~lndllse pOl' los objctos a que se diri
ge. La ddinici6n al C<lSO cs 1<1 siguicl1te: Populus cst cue!lts /Nul
titnc/in!.\' HltjO/!Cllis, rCl'llf1I ql!ClS di!igit COl/cordi ('O!lJJillwiOJII: Jociallis. 

En efecto, viendo que cosas ama, sabremos h clase de pueblo que 
es. Mcjor, si ama COSHS mas elevadas y peor S1 mas bajns. Seglll1 
csta definicion, Roma cs pueblo y republica. Lo dicho de 1\ol11a punIc 
extendersc a griegos, egipeios, babilonios. Aunquc se lrata de l'epu
blicas tcrrcnas, que pueden no negar [os bienes del pueblo de Dios 
ni cl amor que asocia a cste, pero no son an/ImIdo!' pOI: el nmO!' de 
Dios, 11i alcanzan los bicncs que de Dios dcrivan. Ai negar la obe
dicl1eia a Di05 (CD, XIX, 24), allnque aparentemcnte rija el alma 
sohre eI cuerpo y Ia raz6n sobre los vicios, cl no e5 recto, 
ya que el alma misma no sil've it Di05. Pot 10 tanto no se cIa ahi 
verJadera justicin, nl cl resto de las vinudes son tales, sino 111<15 bien 
vicios. Proim/c virtutes, qutls sibi habere videJ!tur, per que/s [mells] 
imperat corpor; et vitiis ad quodlibel adipisce/ldulJI vel tCllent/um, 
nisi ael DCliJil rei IIleril, eti{[m ipsac vitia Slwt pOiins quam vlrtute.L 
«No se cnCllentra en el hombre, sino 50bre cl hombre, 10 que haee 
al hombre vivi1' felizmenre» (CD, , 25). Sc repite as I, en decLo, 
aplieado a los pueblos, 10 que, C01110 1'az6n de In filosoffa, se esta
blecia para los individuos: la vida Es feliz quicn 10 que 
quiere, siempre que se quicra 10 bueno, Lo bneno ha de ser br)lJtI!I! 

omllis bom. Es decir, Dins. S610 cl que ticne aDios cs feliz (13V). 
Can esto Agustin implanlll de nuevo la cucstiOl1 en cl ten-eno 

de las «dos ciudades», I~stns conciernen a clos clascs dc gentes, cnten
didas con signiGcado mlstico. 

Una de eHas vive segun cl hombre, In otra segul1 Di05. Las 
hemos denominado tambien mlsticamentc dos c1udades (quas ctitlllJ 

lllysticc (ip{lcllalllus dvitatcs dUCIS), cslo es, dos sociedades de hom
bres: una de elias preclestinada a teinar etcrnamente con Dios; 1'1 
otra, a sufrir demos suplicios con cl diablo (CD, XV, 1, 1). 
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Pero no ha de el1tendersc que esa consicletadon mistica 0 sub 
specie lietemilatis nnule Ia que concierne a cste mundo, quc hemos 
de intcrpretar sub specie temparls. Aql1clla corresponde a la «histo
ria profctica», esta cae denuo de 1a historia factica. A cste iatimo 
respecto, las rcpubIicns 0 pueblos gozan de una cierta paz, que no 
ha de ser vilipendiada. E1 pueblo fie! ha de usaI' de esa paz durante 
Sll peregl'inacion, comUll a los buenos y a los malos. Jeremias, an lln
ciando a los judios 1a cautividad de Babilonia, les amonestaba a suErir 
la prueba COil pacicnda y 11 oral' pOl' aquella ciudad (Jr., 29, 7). 1'am
bien san Pablo amonesta a la Iglesia que ore par los gobernantes 
(I I'm, 2, 2). 

Las dos ciudadcs «mlsticas» son hostiles una frente a ot1'a. Sus 
destinos son eternos. £1 jus to no pueclc transigir con In obm del 
diablo y los suyos. En cambio, transige can In obra de los prind
pados politicos. Los 1'einos de este mundo no pasan de mundanos, 
pero desempefian funciones neccsatias para el hombre en su esrado 
actual de peregrinacion. Se introdujeron tras el pecado y tendran su 
razon de set a 10 largo de todo cl transcurso de la histo1'1a. 

La dud ad terrena dene aqui en el mundo su bien; ella misma 
es un bien, y en SlI genero el mejol'. Su bien es Ia paz que, al menos 
en cierta medicla, establece. Tamblen Ia paz es don de Dios. Aunque 
51 110 se ordena a 1a de 1a ciudad etef11a no servira mas que para 
sal1r de una miseria slendo presa de atras mas miserables todavia 
(CD, XV, 4). 

La provision a Ia libertad de esa miseria es 1a que atiende Cristo 
instamando Ia Iglesia. La urgenda de la salvacion como empresa 
1'esolutoriamente importante para el hombre deposita en la Iglesia 
los poderes espiritllales para concllldr a ese fin. En cl eje1'dcio de 
eHos obrara ensefiando la doctrina de salud, pew tambicn corrigiendo 
a los desviados. Agustin empezo adoptanda criterios tolerantes, recu
sando la aplieacion de la fuerza en la obm de edificacion moral y 
religiosa. Con el tiempo, y ante la obstinacion de los mal encamina
dos, termina encontrando lnil su empleo (eneomendado aI poder 
temporal) para reducir a los malos. Hay que tener en cuenta que 
defelldfa esa tesis convencido de que Ia verdad y 1a justicia cran una, 
y que se hallaban profesadas en el credo y Ia moral cristianas. No 
seria nUllen licito obligHr por 1a fuerzu a 1a conversion. A los fides 
pecadores no se Ies bacia m~ll algullo administrandoles la medicina 
saludablc, aunque esta {uera amarga. Obligar a los hombres n la 
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justlCla, que conoccn, pew no hacen, induso par la fucl'za, no es 
ohm inhumana. Tal doctdna podrfa Ilevar demnsiaclo lcjos aplicada 
pOl' espiritus imprudentes. PeweI pc1illl'O no estada en/onces en elb, 
sino en su uso. lIn usa aberrante de In misma clara Iugal' a In doctri
na y pr,ictica posteriores que sc conoce como «agustinismo poHtico». 
11ste consistc en I1evar la discllsion de los ordenes temporal y cspi
ritual al tcl'reno de los lJoderes respcctivos, con la tendcncia a absnt'
bel' en b autoddacl de Ia Iglesia Ia potestad los reinos civiles. e 
instrumentalizar 1a fuerza de estos para consegl1il' los fines de aquclla. 
En esa tendencia sc a tcologfn polilica In polftica teohi.f',icrt 
agustiniana. Todos los cristianos forman una sola replihlica. Pero 
esta no es uniclad de poder, sino de mi~;ion, definida pOl' la comunion 
en el amor de Dios. EI factor ultimo de unidad en 1a sociedad como 
en e1 individuo no es un ordo domini;, sino un orela amoris. 

II. l~TI CA MED IEV AL 

1.. Los PRIMEROS SIGLOS 

La tnuerte de san Agustin (430) ocune cuando los vanc!alos 
sitiaban Hipona. Para entonces las provincias del Imperio romano 
de Occidenre habfan sido invadiclas por Jos pueblos b:irbaros; los 
fmncos se ills1alan en In GaIia y los visigoclos en Espana. Romn hah!H 
sido asnltadn y saqueada por Alarico en 410. 4.5.5 el 
saqueo los propios vanclalos. cmperador, COn seclc en Ravena, con
servaba nominalmente cl poder. Pero el caudillo germano Ocloacro 
depone a R6mulo Augustulo el 476, fecha en que desaparecc el Impe
rio de Occidente, y que suck considcrarse como In que inicla ]a 

Edad Media. 
Atllulfo abriga el proyecto de instautar un nuevo imperio gotico 

que sl1stituyera al romano. Tal idea se mueslra inealizabIc. Los VCIl

cedores se establecen en las distintas provincias y SD aspirad6n, s1 aca
so, es Ia restaurar en 10 pos1ble 1a gloria polftica y el bdllo cultural 
de los vcncidos. La forma en que esto cs posible resulta 
precm'ia. En cuanto clio sc consignc apuntan «renncimientos» en 
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los que grupos de estudiosos tratnn de l'eordenar los saberes. E1 111~IS 
impottante de ellos tenclra Iugar en torno al 800, siguiendo los exitos 
politicos de Carlomagno y bajo su patrocinio. Pero ya en [eehas 
anteriores oennen fenomenos analogos, aunque de men or trnseen
denda. Teodorico, rey de los ostrogodos, alienta en ItaHn hI res
tauradon de b cultum antigua. La unificacion religiosa que tiene 
Jugar en Espana con Ia conversion de Recaredo fnvorece a su vez cl 
eultivo de bs leu·as. Pero se u'ata de situaciones efimeras, en las que 
aparecen figutas de relieve, que sin embargo no hacen epoca. El 1'eino 
ostrogodo dcsaparece ante 1a presion del imperio bizantino, CllVOS 
ejercitos, a bs ordenes de general Bclisario, tOlTI,ll1 Roma el ano 
y Ravena e1 540. La 1l10narquia visigoticn se debilito pOl' divisiones 
internas y desaparcce can III invasion arabe (711). Entre renacimicn
to y renacimiento se exttenden los siglos que no sin ra;con !llln sido 
IIamados «oseuros», Aunque 110 debe oIvid,use el renacimiento lento 
y silencioso que, tambicn con sus ahibajos, tuvo lugar a traves de Ja 
institud6n monastica. 

Todo ello prepara no obstante c1 rel1Hci111ento duradero que se 
manifiesta en cl siglo XII y se desanolla en la cscol:1stica posterior, 

saber escolastico se edifica sob1'e In pliesta a comribucion del 
legaclo de la sabidurffl crisriana, clesde los Padres de 1a Iglesia, de 
manera especial san AgustIn, Tambien cuentan pcrsonajcs como Boe
cia 0 san Isidoto. Tcnclra dccisiva significaci6n el reencuentro can 
In filosoHa de los antigllos conforme se van recupcrnndo los textos 
dasicos, sohre lodo los de Arist6teles. 

Entre Jos nombres que inidalmente merecen recllel'do en rela
don can el desarroJ1o de Ia edca deben citarse de Boccio y san 
Jsicloro. Boccio sucIe figural' como cl «ultimo de los 1'omal1os» 0 como 
eI «primero de los escohlsticos». Tanto Cl como san Isidoro encon
tmron amplio eco en In especulaci6n posterior. POI' ou'os motivos 
11a de tenerse en cuenta tambien In obm de Escoto Erfgena. 

Boecio (480-525) es lIll COl'tesano del sequim de Teodorico. Las 
intrigas pnlnciegas Ie lIevaran <l 1a muerte aCllsado de alta Iraici6n. 
EnCHl'celaclo, escribe Stl obra mas divulgada: De cOll,wlatlone philo
sophiae. En ese escrito se compendia SLl moral. 

Boccio rccoge 1a mejor traclicion de In filosoffn en ]a que 
se instruvo ftecllentanc10 sus escuclas en Atenas y tal ve;c Alejandrfa, 
Con pre;cupaciones cstoicas, orientad:1s a resolver la filosofia en 
saber como ordenill' In vkb, pone al scrvicio de esa causa los sistemas 
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de Plat6n y de Arist6tclcs, euyn arrronia cree al 
modo neoplat6nico. Neoplatonica es In textura de su ohm. l\firma In 
providencia, cuyo rel1ejo cs el orden del mundo, pero Ie c1csconciert<l 
el turbio curso que sigllen las cosas llu111al1a5, 10 que podrfa argu
mental' a basc de la propia experiencia. Buscar Ia raz6n en la aparcntc 
sinraz6n cs cl objcto de sus reflexiones. Tambicn ~lqul Ia fdicidad 
cs la respuesta a esa cuestion. En Dc colZsol{ltio"c riJilosopbiae sc 
enCllentra una de las definiciones dasicas de 1a bea/itt/do: staluS 
bonorum omnium cOI71!,rcg,atione per/cetus (III, 1, 3). 

Pero Ie perturba, en cfeeto, vcr como «Ia paz que cicios 
no gobicrna Ia tierra» (I, 5, 10). Aprendi6 de In filosoffn el enco
mendar el gobierno de los aSLll1tos a Ja disciplina de la rnz()n (I, 4, 
6-7). Fie! a las ensenanzas de Socrates, entendfa que las cxigcncias 
del deber no eran sujeto negociable (I, 4, 24). Trato de obrnr con 
arreglo a esos principios, tenienclo prc:sente de continuo ]a maxima 
plat6nica de «seguir aDios» (1, 4, 38). Conficsa habel'se esforzndo 
en practical' el bien y se el1cucntra tra:s c11o, y ill1l1 pOl' ella, envucl
to en Ia desgracia. En los ncgocios de la tierra cl justo sc ve 
perseguiclo y eI injusto premiaclo. Todo pal'ece regirse pOl' la vcIeidad 
de Ia fortuna. Con cstc problema se hnbfan debatido ya las sabidurias 
antiguas. Platon 10 aborda en sus di{jlogos. En la rrugica 11111erte de 
Socrates aparece esc mismo conflicto. 

Interviene la filosoffa buscando In respuesta a Sll pcrplejiclad y 
Ia consolacicSn a SLl desgracia. Primero aplicando «remedios blan
clos». EI propio Boccio fue favorecido por muchos bienes ell cl 
reparto fortllito de elIos. Pero no ha de olvidarsc que sobrc cl curso 
del azar domina el orden divino de las COS,lS. Considerado y 
atenc1iendo al fin ultimo al que ese orden no puedc envi
diarsc 1a suerte de los malvaclos. La cxisrencia del mal parcce con
tradecir 1a existcncia de Dios. Mas, ,:cle donde proviene el bien si 
Dios no cxistc? El orden del todo quedara a salvo 5i sc J1111cstra quc 
]a razon del bien puede triunfar sabre In del mal, () si se mucstm 
que el mal, mas que ser autonomo, es una dcflciencin que cac dentro 
del fnero del bien. Importa 111 res pee to tener idea clara de 1a clase 
sel' que es el hombre, de consistencia personal. Persona: ratiOl/(//is 
naturae individu<l substantia (De d{wblls nCllUris) PL, LXIV) 1343). 

Aquellas cosas que cia 0 quita Ia fortuna no hacen la fdicithld. 
Ni In riqueza, el prestigio, 11i cl potIer. l~stos son biencs que 
vclcidosamentc vienen 0 se vnn. No cs sens;1to quejarse de que l(l 
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fortuna se patte como quien es: hacienda girar su rueda y deleitan
dose en ver como «sube 10 humiIIado y baja 10 ensnlzado» (II, 2, 9). 
Aceptar 10 fortuito como tal cs ya llna primcl"a cura. En materiH de 
fortuna «nadie esta contento can su suerte», Es cl momento de 
aplicar e1 «remedio duro», que ensefia H sobreponerse ala cambiante 
y ~lzaroso y trascencler n 10 permanente y fiflne. El hombre ha de 
buscat 1a fcliciclncl dentro de sf mismo, en la integrldad interior, un 
bien que no puede sernos :1nebatado (II, 4, 23). 

P;ua que sea segura, el bien ha de estar en manos del propio 
quet'er y ha de poder poseerse de modo permanente a voluntnd 
(III, 12, 17-18), Esa vIa conduce a Dios en quien se re;llizH de modo 
perfecto 1a definicion de fclieidad (III, 10, 7; 23, 25). La felicidad 
coincide con cl sumo bien y ultimo fin (III, 2, 13 y 20); asimismo 
con 1a llnidad, «In llnichld y el bien se identifiean» (III, 11, 9), EI 
bien es <do que todos desean», y «es eI fin universal» (III, 11, 
38 y 41). La prosecudon de esc fin lIeva a ]a felicicbd, par tanto a 
Dios, can quicn aquclla se identifica. La vida moral, que orienta 
aDios, intcgt'a al hombre en un proeeso de deificacion (III, 10, 
23-24), «Dios es la felicidad misma» (III, 12, 10). Participacion 
de Ia felicidad divina ha de scr Ia bumana. E1 deseo de feIicidad 
es cI universal practico, que, satisfecho, cia a 1a vida sentido. Boecio 
se haee as! eco de san Agustin en una doctrina que este recoge de 
Marco Tulio y en la que viencn a coincidir los estoicos, Arist6teles 
y Platon. La presencia del mal en eI mundo, en perspectiva de Dios, 
toclo bondad y comllnicador de bien, se cntiencle £II modo neoplato
nieo como deficiencia 0 privacion. Tambien defiende la libertad con
tra 1a objecion de quienes Ia ven incompatible con In presdenda 
clivina, La prevision infalible del obtaI' del hombre no 10 convierte 
en necesario; 105 actos 1ib1'e5 son previstos como libres. La moral es 
solidaria de una teodicea. 

Boecio pasa a scI' autotidad pata los siglos posteriores. Sus eseri· 
tos, no solo el comentado, sino los teologicos y !6gicos, asf como sus 
manuales de Attes, encontraron en su amigo Casiodoro (c. 480-575) 
un fiel depositario. Su cauce transmisi6n seran los l11onasterios. 
Hasta el siglo XII f11eron Fuente primnda para el conocimiento de la 
filosofla griegu, que d propio Boecio conodo de pdmera mano, 
traclujo en parte y comento, 
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En Ia fundon transmisora del antiguo a los siglos medios 
Ie CLlpO a Isidoro de Sevilla (570·636) UI1 importante papc!. Su obm 
es In de un compiLldor que l'ecogc los conocimicnros de sn cpoca 
para poncrlos al servicio de 1u instruccion cristiana. 

No va a beber en Ins fucnres de CllyOS textos no disponfa y careee 
de taIcnto espcculntivo. Pero, con buen sentido practico, feUl1e y 
c1asiGca In enciclopedia del ticmpo. Lo que Ie falta en densidad G!o
soGen 10 suple con 10 extenso de fill etudickSl1. 

El eapftulo de Ia moral fue uno de los que ibnn a nutrirse de SllS 

fOrmulas, partieular111ente en el campo jurfclico. E1 legado que ei 
transmite, a cste respecto, procede de In u-~\(.lidon iuriclicn romana. 
Tendd sobre todo Ia orientacion dada pot san AgusIll1 a 
los problemas de la pr:ktica. Las obras que intetcsa conocer son: 
SeJltenti{mml libri tres y Etymologitie. Particularmcl1te cn esta llIti
ma intenta proporcionar al pedagogo cristiano In Im,sa de util 
para 1a mejor inteligencia de In Escritura. Su intetes pOl' los mas 
variados campos de Ia cuItura 110 se orelena al cultivo de esta en 
forma autonoma, sino a In ediGcacion cspiritual. No otto proposito 
tendran continuadores de su ob1'a como Beda el Venerable (672-735); 
Rnbano Mauro (c. 776-856); los promotores del «tenacimiento», de 
Ia corte de Cnrlomngno, principalmente en tol'no a 1a figllm AI. 
cuino (7.35·804). 

La prcocllpncion moral de san Isldoro apatece en III definicion 
que trnnsmite de Glosoffa: «conocimiento de las cosas humanas y 
divinas unido al deseo de lIcvar una vida buena» (Etym., II, 24; 
VIII, 6, 1). Recoge en est' 'lug;\t 1a divisi6n de In filosofia en natural 
o Hsiea, moral 0 etica y rncional 0 logica. La eticn tratn de las 
costllmbres 0 del 01',10 tJio(!ndi. fue c1 primCl'o en orientat 
su estudio a Ia mot;11, es decir, a conegit y ordenar hs costumbres 
mediante las cualra del alma: la prudencin, que distingue 
10 malo de 10 buena; 1:1 fortnlei':a, que soport:1 ecm'inimemente las 
adversidades; In templanza, que frena las concnpiscencias; In justi
cia, que distribnye a cada uno 10 suyo segun un juicio tecto. Sin 
solucion de continuidad une H esa triparticion de la filosoffa Ia que 
In divide en especulativa y practica; denomina a esta ultima {lclualis, 
que divide a su vez en tres: moral, dispensativa y civil; y que 
define: Ia moral mdena In vida honesta y Ia virtucl; 1a dispensativa 
dispone sabiamente el orden de las casas domesticas; pot: In civil 
administra cllanto es uti! a toda In cilldad. ese paragrafo 



378 IUSTORIA DE LA 

se l'ccogen, como puedc verse, los elementos de III rradici6n filosofica, 
tanto plat6nic,1 como aristotelica. 

Otras textos miran a la moral civil. Divide Ja ley en (livina 
y human:!; 1a divina remite a In l1<1turaleza; b humana a las ('os
tumbres. La division se traduce pot fa:, y ills. 121 clel'eeho define 10 
justo y consta de y costumbres. Toda ley hn de estar fllnd<lda 
en ta7.On. Sera pucs ley 10 cstablecido porIa n\Z()I1, pero acorde con 
la religion, conveniente con la doctrina y provechoso a la salv<1Cion: 
lex ait om"e iam quod r(llione crmsliterit, dttmtaxat qtlod reli,r;iolli 
cOJ/gl'llc/t, quat! disciplil/ae COI/Velliat, quod scilut; jJro/icia/ (V, 3). 

En In division del derecho siglle 1a tripartici6n de UJpiano, reco
gida en tis Ins/itttta. 1m (wtem naturale [est], {lllt ciz)iie, {lilt gen
lilml. EI clerecho natural deriva de Ia namraleza y es COmlll1 a todos 
los pueblos. Derecho civil es el que cad a pueblo sc establece. dCl'e
cho cle gentes dene vigor en casi todos los pueblos: eo iure OltlllCS 

Jere gentes tttflttttfr; es el que regula, por ejemplo, guerras y tmtados 
(EljJf11., V, 1-6). Conocida es su definicion de ley: 

La ley sera honesta, justa, posible, acorcle con In naturalcza y 
con las costumbtes de In patrin, apl'Opiada a lugarcs y tiempos, ncce
saria, litH, tambien dam '" dictada en beneficio cOll1un de los 
ciudadanos y no en provecho particuiar (V, 21; d. santo Tomas 
de Aquino, STh., I-II, 95, 3-4). 

Lo que OCUfl'e en cI campo del clcl'ccho se apJica al de la politic!. 
Isidoro ttansmitc n Ia posterioridad nociones que toma de In snbi
dl!1'lH cristiana y pagana. Define nl «pueblo» siguicndo a Ciceron: 
«multitud hUmal1<l nsociada en confor111iclacl con un derecho en (jlle 

toclos estun de acuel'do y con una concordia colectiva» (Etym., IX, 
4, 5). Entiende cl derecho funclido con 1a mond. EI orden politico 
ha de fundnrse y ser expresion del orden maral. Los crelldores (1 

defensores de La ley y el derecho 10 son can titulo lcgitimo si dlos 
mismos son justos (EtYIIl., XVIII, 15, 6). «El nombrc de "rey" se 
posee wando se obrf! recta mente [el nombre de rey Ie viene de 
regirJ, y sc piel'de cuando se obl'll mnl (Etym., 3,4). 

La dominaci6n polltica oCllne tras la insubordinacion del hom
bre respecto a Dios par el pecndo. En cl estaclo caido no son injustos 
los orclenes politicos. EI poder viene de Dios y ha de set' ejercido 
segun c1 plan divino. Los reyes y principes tienen pOl' oficio dictar 
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leyes y hacerlas cumplir. E1 poeler de los gobernanles ha de cst;1I' 
siempre al servicio de los gobetnaclos, i\partarse de esa norma los 
convierte en tiranos. E1 ejercido tiranico del roder no legitima hi 
insubordinacion. Quiere que los reyes sean dechados de virtud, para 
que los subc1itos sc miren en e1105 como cjemplo a seguir. Eo; de 
justicia que el principe obede:oca las leyes. Estlls limitan :m roder, 
que ha de ejercerse con justicia, dentro de Ia ley, para d bien 

La Iglesia en la monarqula visigotka se encontraba inlimamellte 
lig,1(la aI Estado. intervencion de los reyes en asuntos ec1esiasticos 
era prd:ctica admitidfl, aunqne la confusion se dcscartara en la leoria. 
Isidoro admite la intervencion del pocier civil para imponer Ja disci· 
plina eclesiastica cuando no tiene exito la predicacion. El rei no espi
ritual progresa poniendo al servicio de SllS fines Ia fller:o" de los 
principados terrenos. El reCllfSO a esc pocler se limita no obstante al 
caso de necesidad. Desautoriza en cambio Ia aplicaci6n de In fue!"?,! 
para obligar a nbrazm' la fe. A este tespecto censura al rey Sisebuto 
por su edicto forzando a los judios a 1n conversion. POl' 01 ra parte 
tambicn los ptfncipes estan sometidos a Ia disciplina religiosa. Sus 
leyes han de ser expresion de In fe cr.istiana y dirigirse 11 preservnr 
las costumbres y pnkticas que esa fc impone (SCllt., Ill, 47-.51). 

EI leg ado de ideas mornles que tl'ansmiten autores como los que 
acabamos de considcfaf da fruros mas feflexivos a partir de finales 
del siglo XI y a traves del renacimiento del xu. Los artifices de csa 
refIexion son figums como Anselmo de Canterbury 0 Pedro Abelardo, 
cl movimiento platonico de Chartres 0 cl mfstko de la Abadta de 
san Vktor. La historia de Ia crica orrece, a 10 brgo de todo ese 
petfodo, una imagen llcna de lagunas, pew en cominuidad de fondo. 
Los autores cristianos sc bendician de los resultados obtenidos pot 
Ia filosofia pagana, pew :in significaci(in se tnmsforma, tanto en cl 
modo de comprcnder el sujeto como el objeto moral. En cllnnlo 
al sujeto, sc acentua el pnpe! del acto volul1l,lrio hacienda gtrar b 
vida moral sobrc e1 agente libre. En cuanto nl objcto, el 
de la filosofia se identifica con el bO/lum 0 sea con 

En el intermeclio, una figura como In de Juan Escoto ErfgenH 
(8IO-c. 877) ocupa un puesto instab de entrada y de 
Ileno en un punlo de vista mctaHsico. Las coordenadas de esa melH
Hsica son cristianas, perc piensa las nocioncs tcligiosns tomanclo 
impulso en Ia filosofia ncoplat6nica. Un ncopbtonismo que pa;;H pot 
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Sll crisdanizacion en los Padres gricgos y en san AgustIn y de modo 
especial en el Corpus dioJl),sirl11u!l1, que el tracllljo (0 retrndujo) al 
latin. Su regln de vcrdad cs !a Escdtura, perc vi en do en ella plas
mach una vision del muneln l'cflcjo dc Ia ta7.On absoIllta. ApoY;lndosc 
cn san Agustin piensa que «la vCl'dadera filosoffa es Ia verdadera 
rcIigiom>. Acepta asimismo par regIa mctodica cl verso de IsaIas 
(VII,9): nisi crcdidcritis, 11011 il1telligctis. Tras admitil' esc principia 
avanzn audazmemc pOl' cl credo cristiano, sin tamar en Ctlenta allto
ridad alguna que coarte1:1 intdecci6n radona!. Su punto de partida 
es e1 todo aharcnnte de Dios y el mnnclo, que eI dcsigna como Natu
ralcza. En In reflexion metnfisica sobre ese todo, no clistinguida de 
1a teo16gica, qucda induida 1a moral. 

Su obra fundamental lIeva c1 titulo De dio;sio1tc l1aturae. Natll
raleza es 1a totalidad de 10 existente. E1 eje explicativo es ]a creacion, 
10 que no deja de set' significativo. Los momentos que marcan Ia 
«divisi6n de ]a naluraleza» se orclenan en cuatro fases, ql1e explkal1 
cI cgreso y regreso (exitlls-l'ec!ittlJ) de cuanto procecle dc Dios Y Sll 

vue1ta aDios. Esas cuatro fases son: Naturaleza creadora no creada; 
creadn y crcaclora; crcacla no creadora; no creach ni ereadora. Deno
minaciones que conespondc a: Dios Origen y Principio; mundo 
inteIigible; munclo sensible; esencia cIivina que rcsmne todo 10 exis
tente. 

EI clestil10 humano se entiencle comprencIido dcntro de esc pro
ceso. La obm del homhre se integra en Ia de Ja Naturaleza (creacla 
no ereadora). EI bien y eI debet coinciden can el set, entendido 
a 1:1 vez como principio cxplicativo y discnrso de sentido. Define al 
hombre (euya subl'aya) como «nodon inteleetuaI formada 
eternamente en 1a mente divina». El «fin del vinje» de Ia existencia 
senl feliz, 10 que libera al destino humano del dtamatismo que reves
tin, pOl' ejemplo, en 8<111 Agustin. E1 fin del viaje es ]a «cleificacion». 

Los eXjJositorcs han encontrado en esa vision un pantcfsmo al 
menos germinal que, sin embargo, no se aviene con las formnlaciol1es 
cxpresas del propio Edgella. Se l1a emparentado esa concepcion con 
la en sistemas filosoficos como los de Spinozn 0 Hegel. La 
diferencia ql1ecla marcacla pOl' c1 hecho de que c1 autar medieval es 
un sincero creyente que se mueve clentro de 1<1 fe ctistiana. La fe de 
Spinoza es secular y su Dios 0 Natmaleza se confunclen con In razon. 
La version que del cristianismo cla Hegel quecb igualacla al proccso 
1nl11anente de Ia historia del Espiritu. 
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La corrcspondendn de las fases indicaJas con las hipotcsis plo
tinianas es visible. Pero se entienden al moJo dionisiano y depen
diendo de la Biblia. 

Mas claramente que el neoplatonis1l10, Escoto profesa una fi10-
soHa en In que se afirma el valor religioso de Ia razon. En la expo
sieion Dc divisionc flaturae se diferendan dos aspectos: d relativo 
a Ia estructura del ser y cxplicacion de la realiclad y el eOl1cernientc 
al destino del alma. Ambos aspectos estan intimamente unidos. 
apa1'ente racionalismo del primer punto de vista, de suyo ajeno a 
las cuestiones de sentido, se subordina a1 aspccto segundo, que atien
de a Ia salvaclon del alma. De esc modo el cmanatismo nece5a1'io, 
impersonal y ahistorico de los fi16sofos sc adapta al proceso provi
dente y dcsignios de voluntad del tdsmo cristiano. se opuso 
al predestinadonismo que, a naves de Gotteschalk, radicalizaba una 
tcndencia agustiniana, .umlando la obm voluntaria en la economla 
de la salvaci6n. 

2. MOitAL MONAS'l'ICA 

La pnktica asC(~tica es una constante de 1a historia humana. 
El met6c1ico ejercicio de la 111is111n bn vcnido asodado en todos los 
tiempos y culturas a la voluntad de perfecd6n moral 0 rcligiosa. 
En el cristianisll10, desdc fechas tempranns, se producen cjemplos 
de tides que busc:m In pcrfecdoll par esa via para, a traves de ella, 
realiza1' el ideal evangclico. La 1'az6n profunda de esc hecho ha de 
buscarse en el hombre misll1o, cOl1stillltlVamente moral y rcligioso. 
Pueden darse circunstancins externas, no obstante, que favarezcan 
esa tendencia. 

Entre esas cirClll1stancias se han seiialado: (/) La 111e1'ma de 
religioso que se sigue del ingreso en b Iglesia 1l1asas sin espfritu: 
d ascctismo, sobre rodo cl organizado, 1a voz de den uncia de 1a 
vida rcligiosa comun lllundanizada. b) Tambien se ha intetpretado 
Sll nacimiento como sllstitucion a1 martido, cllando el entusiasmo 
heroico de la can el cesc las persccucioncs, queda sin objcti
vo; y, a 1a invcrsa, como huida de las ciudades al arreciar las perse
cuciones a partir del emperador Decio. c) Se piensa igllalmentc 
dcterminadas amropologfas dualistas que llevan a establecer eLISe!) 
naturales de hombres, unos psfquicos y otros 
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para fo1'mas de vida diferentes. d) Bajo otro aspecto, serfa expresion 
de la protesta contra el monopolio de 1a piedacl pOl' el sacerdocio 
oLicial, en nombre de In concienda individual; a ptotesta contra 
institucional en nombre de Ia religiosidad espontanea. 

Las Cltcul1srancias aJudklns pudicton tener algun peso en Ia 
sis del ascetismo, en 10 que sc refiere al momenta y lugares de im
plantacion, pew vienclo Ia causa ultima del fenomeno en Ia condici6n 
etico-reIigiosa del hombre. 

Ello es que el eremitismo prospera en Oriente dcsde cl siglo III. 

Para el IV se encllentra cstnbleciclo e1 cenobitismo, que, a finales de 
Ia centuria, sc exticndc pOl' Occidente. Heroes de esa aventura son 
los eremitas san Pablo 0 san Amonio (25L-356), El primer monasterio 
10 organiza san Pacomio (t 346), Promocionan su expansion figlll"as 
C01110 san Jeronimo, san Basilio, san Agustin .. , Sera decisiva 1<1 inter
vendon de san Benito (480-543) y las comunidades que viven bajn 
Sll regIa. 

La cultura, durante los primeros siglos de 1a Edacl Media, hasta 
d XII, tiene su casa en los monasterios y se difunde desde ellos. 

una cuitura definidamente consagrada a la formacion de los pro
pios monies y a la educacion en Ia vida cristiana de los fides que en 
elI os encuentran glllH eSplrltUHl. Cultura orientada a In pdctica de 
las vinudes cl'istianas y a ejerdwl' las almas en su elevacion aDios, 
sent eminentemcnte moral y religiosa. La etica, desarrollada aM con 
detalle, al menos en algunos de sus aspectos, no puede pretenderse 
que reciba 1a forma de tratados Lilos6Licos. Es obra de moralistas, no 
de teoricos de b moral. Relevante figura al caso es la de S,1l1 Grego
rio Magno (540-604). 

La erica, dentro de la tradicion monacal, se reStlmirfH en cllmplir 
In ley crLstiana revistiendosc del espiritu del evangelio. El ejemplo 
de esa practica se entendia rcalizado en las primeras comunidades de 
fides. 

Juan Casiano (c. 360-435) [l1e uno de los primeros maestros de 
In espiritulilicliid monClstica en Occidente. Iniluira notablemente en 
los siglos postcriores con sus obras escritas para monjes: Dc il1stitufis 
cocJ7obiorllJII y, sabre todo, Con/atlones. Escribe en esta ultima obm: 

Los monastcrios pcrpetuun In vida apostolica, es clccir, Ia vida 
de In Iglesia pri111itiva, congtegacla en torno a los np6stoles en 
Jcrusulen. Los fides quc cultivaban cn Sl cI fervor npOS(l)lico ab,m-
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donaron las cimbdes para vivir, Iejos de In col1laminaci6n del mun
do, el ideal de Ia comunidad apost(mca (XVIll, 5). 

Dejando aparte 10 de Ia contaminaci6n del mundo al 
abandono de las ciudades ( Casiano a SlI Cllenta, pero 
punto que tcndnl importancia respecto al desarrollo ulterior de In 
vida claustral), conviene anotnt que justamente ese ideal apo:,t61ico 
{ue cl que inculc6 san Agustin a los rdigiosos de SllS fundnciones. 

Su Regia, que tnl1ta difusion eSlHba llamada a tener, comienza nsf: 

Lo primero pOl' 10 que os babeis congregado en comunidad es 
para que habih::is en la casa lJ!1<lnill1es y tcngais una sola alma y 
un solo cOl'<lz6n h,le!a Dios. Y no tcng,lis cos a alguna como propia, 
sino que todo sea dc todos; y cl pl'cp6sito distribuye a cada uno 
de vosotros cl alimcnto y cl vcsLido, no igualmcntc a todos, porque 
no tcneis todos iguales fucrzas, sino a C:lcla uno scgll!1 su neccsidaJ. 
Plies nsf leeis en los Hee-bos de los Apostoles: <,Todas las cosas 
les cran comuncs y sc distribufan Glda uno segun su ncccsidnch> 
([leb., 4, 32 Y 35). 

San Benito lncu\ca desdc cl primer capitulo, tamblen de su J{e
gIll, cl canlcle!' c0111unitario del genero de vida que dese,l establccer, 
difercncit'indola dc Ia de oU'as clases (k «monjes») quc, siguiendo a 
Casiano, clasiflca en anacoretas, sarabaitas y EI 

de las dos tdtimas es cxpreso. Re:-;pcta la primera, en In que ci 
mismo sc habfa ejerciwdo, pero quicre para SLIS fundaciones In csta
bilidacl del cel1obio. Su icbtl se orientH directamente n In p<:l'fecci(JI1 
evangelica. 

rasgo no dejara de tener cOllsccLlencias. La espiritualidad 

beneclietina ellltiva con idealismo el seguimiento directo de Crislo, 
En eontrastc, la que se deriva de la Hcgla agmtinianH parte de IIIl:l 
forma eonereta cle estar realizado esc ideal: las comunic\mles cristia
nas del tiempo de los aposl01e5. llstas son ya una encarnaci(b de ]a 

vida cristiana, en Ia que se clienta con los dem:is y con sus 
dades. En aque! olro idcalismo el se centraba en vivir para 
el, respondiendo HI que, <lndando el tiempo, san Bern,lrdo 
dad a sus : <~sc concha, no canaL>. POl' otra pane, las 
{undaeiones bcnedictinns rcsponden a un espiritu de dhispora, crcan
do comunidades ceniTadns en s1 mismafi, lcjos de las ciudades. Las 
fl1nclaciones que el espfritll dc In H.cgla agllslinian,l naren 
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tro de 1a sociedad, buscando implantnr en ella la forma de vida 
perfecta que ejemplifican los apostoles. El perfeccionismo iclcalista 
del primer caso revive en las ordcnes re1igiosas de oricntacion pri
mordialmente contemplativa. La escuela de perfeccion de las segun
clas ingresa en el curriculum de la perfeccion a traves 1a vida activa. 
En esta dualidad hay 11111Chos grados, como puede suponcrse. La toma 
en euenta de 1a contemplacion y de Ia accion --oficios de Maria y 
Marta- en e1 regimen de las comunidades aparece en toda ocasion. 
La diferencia se encllentra en las prioridades, que, aunque con fre
cuencia suti!, marca dos clirecciones del 1111S1110 impulso de perfeccion. 
En e1 desarrollo subsiglliente se volvenl sobre ,dgllnas de las indica
eiones aqul adelantadas. 

3. «SANTOS» Y «l'IL6S0FOS» 

La Iglesia entra en e1 siglo XI internamente desmoraIizada y 
externamente sometida ai arbitrio de los poderes temporales. Diver
sos papas acometen In obm de reforma, trabajando porIa indepen
dencia del fuero eclesiastico y la reglamentacion canonica de In vida 
cristiana. Dcsde Gregorio VII (1073-1083) hasta Inocencio III 
(1198-1216) se consoEda esa obra, uno de cnyos episodios mas 
salientes es el de Ia «lucha de his investiduras». El proceso no se 
realiza sin l'iesgos. La uniclne! del pueblo creyente propugnada de 
acuerdo con el viejo principio: omnium cbristicmorum tina rcsfJublica 
est, podia derivar en lIna «teocmcia pontificiaI» 0 absorcion de todas 
las fund ones e1e la sociedad pOl' el papado. 

De hecho, la educacion, tanto intelectual como moral, se encon
traba en manos de la Iglesia, en las escuelas abnciales 0 catedraIicias. 
La cultura rccibira ahara un impulso mas coordinado y bajo tutela 
eclesiastica. reafirma 1a teologia como -«c1encia reina», organizadll 
bajo Ia autoridad de Ia Escritura y In tradici6n de los santos Padres. 
Particlliarmeme, el siglo XII estani dominado pOl' el prestigio doctri
nal de san Agustin, como «agustinis1110 espiritual» en Ia formaci6n 
cristiana y «agtlstinismo poHticm> en 1a institucionalizaci6n de la 
Iglesia. 

Sin embargo, a1 m1S1110 

liberal, que, aunque con la 
t1empo se produce un pcnsamiento m,15 

inspiracion, bUSCH el apoyo de Ia 
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razon para cxplicnr 1a Ie y mantienc 1a distincioll entre las compc
tencias de los podercs (spiritual y temporal. 

Portnvoces de la primera de esus tcndencias son personajes COlDO 

san Pedro Damian y san Bernal'do. primero prodivc al <\ngusti
nislllo polfticcJ»; d segundo, portavoz del «agustinisl110 espitituaL>. 
La otra de las corrientes se inici,l ya con san Anselmo Y plIede verse 
represcntada en AbcIatdo. Los prjmcros lorman el frente de los 
saneti contra los philosophi 0 pbilosopbafltes con que se distinguira 
aI de los segundos. 

La tension entre esas dos posicioncs Vlene de antiguo. Se renviva 
en cl siglo XlI y persistin'i accntuada en fechas posteriores. La de 
los pbilosopbi ira recabando autonot11i:l pant el ejercicio de In 1'<1Z011, 
basta crear una disociada de 1:1 como aparcce en d mo
vimiento impropiamcntc conocido como «nvcrroismo latino» (si
glo XIII). La de los .wJ1cti, lcmperadn en 10 doctrinal, sera la 
illspiradora de ]a tcologb en In escuela franciscana. En 10 politico, 
In tendenda de los phi/osopbi, dejada a su propia 16gica, conduce ;1 

cstablecer la in(kpendencia de los rcillos seculare:;. La de los sllncti 

favoreceni el nacimiento de las doctrina!' democruticas. Jugadn il11-
pottante Pllpel en esc proceso las facll!tades de Artes de las univel'-
sidades, asi como los legist<ls en las Dcrecho. 

La diferencia de esas dos conientes, en Cllanto a In moral, reside 
en que, pOl' una parte, se ei punto de vista teologico, deri
vado de las revelaclas y apoyado en la tradicion, mientnls, 
pOl' otra parte, aunqne no se clescarte Ia consideracion teo16gica, se 
busca organiza1' racionaimente el l11undo de In practica a pm·til' una 
vision metnHsica de 1a tealidad. 

Esas dos mentalidades se cuItiv<1n con llmy diversa rndkaliclad. 
Empiezan enfrentandose en forma poIemica. Se alcanza posterior
mente un equilibrio. Ai dec1inar del pcrfodo 1a disociaci6n se con
suma. 

3.1. Tl'adiciun de los «Stmtos» 

San Pedro Damian 0007-1072) es exponent.::: temprnno (al 111cno;; 
en la tendencia) del «agnstinisl110 politico». Implicndo en Ia 
publica de In Iglesia, rebaja todo otro poder que pudiera 
competcl1cia. Is cs autoridad rectora a 
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los cfectos, suborclinandosc a ella los poderes seculares quc, en rea
lidad, si enm podercs cran sagrados. La fazon de estos, dentro de In 
polltica en que debinn rcsolverse las dcm,is, era 1a de colabomr en 
1a obm de sa1vadon de las almas. La Iglesia absorbia, pues, en S1 
todos los intereses del hombre y de Ia sodedacl. 

Aclmitl<1 como Indiscutible el primado de 10 espiritlHlI. EI cmpe
radar 'lueclaba, pOl' In uncion, al servlcio de 1a Como «defen
sor de 1a Iglesia» se h~lbLl entendiclo ya consagrnclo emperndor Car
lomagno. La posicion, pues, de Pedro Damhll1 es teocratica. No 
acepta olm definicion ele pueblo que Ia de «pueblo cristiano». No 
hay ciudad del 1l1undo distinra, l1i por supuesto alltonoma, de Ia ciu
dad misticn sobrennturaI vivificada pOl' b gracia. 

Por otra parte, se opuso cnergicamente a 1a pretension de los 
dialecticos de clevar su ciencia a tribunal de juicio sobre b re,llidad. 
Bajo esa pretension vda encubierta Ia ruina de In fe y de 1a moral. 

De todo esto se desprende b pedagogia de nuestro pcrsonaje. El 
cultivo espiritual debfa tender a snIvar el alma. La forma de vida 111,IS 
segura para ello era Ia de monje. EI monje ha de estal' vel'sado en 
el conocimiento de Ia Escritura, y no tienc necesid,1(1 algul1a de Ja 
filosoffa. Consecllente111enre, desdefla In ciencia de Pitagor,ls, Pbt6n 
y todos los dem:ls sa bios paganos, asf como Ia de los coctaneos suyos 
que, a veceS intcmperantemcntc, se daban al cultivo de In diaJectica 
(caso de Bercngario de Tours). Sanson 110 necesito m:is armas que 
una mandibula de ast10 para veneer a los filisteos. Si Dios hubiera 
querido OWl via para salvaI' a los hombres que la propuesta por e1 
(padre Damian) hubiera recomendado In djfusion de In vercbd cris
dana a filosofos, pero In encomend6 a simples pescadores. EI dia
blo fue el primer corruptor los hombres mediante argucins de 
gramaticn. Aptender gramarica es :lCabar conjugando a Dios en plu
ral. El diablo es tambien inventor de la filosofiu. Considera dcsdi
chados a los monjes que prefieren las reglas de Donato a la Reght de 
san Benito. 

Todo esto 110;; co]oca lejos de las rclndoncs entre autoridad y 
razon preconizadas pot san Agustin; cI prccio que se pagll pOl' cllo 
es el de !'edudr In fe a credulidad, contra 10 que el propio AgustIn 
'luetia prevenirse. 

San Bernardo de Claraval (1091-1153) es sobre toelo un maes
tro de espiritualidad. Si Cjuiere hacel'scle r.!?prescntar e! «agustinismo 
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intclectual» es entendicndo 1a inteligencia como I11l1ndo del espfritu 
y 1<1 disciplina toda del hombre como obra de formacion. No desecha 
los SCl'vicios que pueden pres tar los conocimientos de las artes y 
de In filosoGa, pew los subordina a la edificacion crisliana. Ent 
la tcologfa como camino de salvaci6n, y ese clUnino es Crislo. 
1a filosofhl se cifra en el conocimiento de Jest'is crucificado. La pre
tension de los eruditos, 50b1'e lodo dialccticos, de sustilulr d 
ejemplo, la enscnanza y la obra salv,l(\ora de Cristo pm regbs de 
vida apoyadas en Ia razon humana In entiende como abdicaci6n de 
la norma cristiana de vida para adhericse a ]a pagana, to definiclo de 
Sll posicion a este respecto se manifiesta en su actilud oponi(:nciose 
a Pedro Abelardo. i\cLlsa a este de lisonjearse de no igllorar nada, 
invadir can sus conocimientos filosoflcos d \C1'1'el1o de b teologfa, 
vaciando a csu de mistcrio, Can 10 cllal «en la medida que se briga 
en haeer de Plar611 un cristiano, tin de set' (:1 un pagano» 
(C.crr, Abelardi, 4, 10). Abelardo ve en Jesucristo solo 1.111 modelo 
de vida y un maestro de doctrina, evaCUHnc10 al Unls0l10 con 
los pelagianos, eI misterio de In redencion (9, 23), 

Bernardo cs !m monje. Su personalidad, sin embargo, deshordn 
el marco de In vida monaca!. Hombre de accion, csta prcsenlC en 
la vida dc 1a I glesia de su siglo; con clio, en roda la vida ]a 

sociedad. Los destinatarios de sus Gulas dan la medidn de la Hmpli
tud de sus preocupaciones y del radio de Stl accion. Sin emhargo, el 
significado de Sl1 ohm no hn juzg:\l'se pOl' esa presencia exterior, 
sino pot Ll intcnsidad interior, para expresar 1a Cllal clahor~l una 
doct:rina eficazmente persllflsiva, que trecUCIHCl11Cntc sabe condensar 
en fOrmulas lIamadas a incorporarsc al magisterio posterior. 

Su ensenanza moral no cs if! de lin teorico, sino la del 
practico que, instruido en las cosas hUl11nnas y divinns, 
instruccl6n bacia In ediflcacion. Cima de su moral es la 
Aqucllo que enS('i1a 10 hacc con la llllioridncl del expcriIllCl1[~ldo. 

La mora! y la mfstica tienen como de pari ida cl C0I10ct-

miento de Dios y del hombre. Esc conocimicnto proccde 
blblicas, asistidns pm: la c10ctrina de los santos. Entre (:S105 tendd 
Iugar destacado san pOl' SlIpucsto san Benito y In ltitcri,)[ t1',I

dicion monacli, represcntada espccialmcnte Cll san Cregorio 
Bernardo insiste en poner como punto de pnrticb cl :!1l\nC0I10 

cimicnto. 
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Aunque conozdis tocIos los misterios, allnque septjis cunnto 
enciena la btitud de la tiena, 1a altura del cicIo, 10 profundo del 
mar, con todo, si no os conoc~is a vosotros mismos, sereis semc
janles ai que cdiiica sin cimientos, que no levanta flibrica, sino 
mina. .,. COlllO un mont6n de polvo que se lIeva el viento. Non 
ergo sapiens, qui sibt n01l est (De collsid., II, 3, 6). 

A cste rcspecto cs san Bernardo distinguido l'epresentante del 
«socratismo cristiano» (Gilson). 

El hombre fnc bien dcfinido cuando de Cl sc dijo que era «animal 
racional mortal»: 10 mortal cle Cl humilla 10 racional, 10 racional 
conforta 10 mortal (1, 4, 7). Pew la definicion que cl santo prefie1'c 
es 1£1 de «imagen de Dios», procedcl1tc 1a Biblia. No se interesa 
par otw consideraci<'\n del hombre que no sea 1a de vcrle vivlendo 
denao de los planes de Di05. Atiende a su condicion crenda, mas 
pone cl acento en In obra de redel1cion. 

La vida espiritual es camino Je dcificacicm. La imagen de Dios 
en el hombre se manHiesra sabre todo en Ia volul1tacL La ob1'a de 141 
voluntad estu ordenad41 a b union con Dios mediante 141 caridnd. La 
vida cristian;! tlene diversos que culminan en III union l111sti-
ca. Son diversos tambicn los del amor que se corrcsponden 
can las afecciones del alma .. 121 edifido espiritual dcscnnsa en 1a Im
milclacl, junto can Ia piedad y la meditncion. La piedad es cl culto 
a Di05. POl' In mcditaci6n se purHica y ordena el alma y «cl hombre 
sc cleva a la ciencia de las casas divinas y humanas». De: ahi 1'esulta Ia 
vida virtuosa. 

Las virtudes (las dtisicHS de prudencin, fortnlcza, tcmplanzn y 
justicia) se redaman UI1HS a otras y entre elias existe armonla (De 
cOl/sid., I, 7-8). Lm; alienta Ia Gldcbd que 11l1gC de sUHvidad Ia mar
cha hacia In perfcccion, ayuda a superar el temor y ]a miseria y gene
ra libertad. Hay quienes nJaban n Dios pot'que es poderoso, ot1'03 

potque cs bueno pant con ellos; y hay quienes Ie alaban simplcmentc 
pot'que cs bueno. Los primcros obran como cl siervo, los 
como el mercenario, los terrenos como el hijo. Estos ultimos rcpre
sentan In alabanza y el seguimiento perfectos. Lll conversion que 
llcva n In union con Dios par Ia caridad no es ob1'n 111 del tcmo1' ni 
del intercs. Ia caddad la que convierte a las almas, a las que haec 
tambien voluntarimm, es libJ:cs (Epist. 11, 3). 

EI progreso en In vidn moral es ordcnado. Preside esc arden 
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ley eterna, creadom y gobernndom dd universo». <,Ql1ien rehusa 
dejnrse tegir suavernentc pOl' Dios se pcnosmnctHc pm st mis
mo.» Cuando se dice que el justo no est{\ sujcto a la ley no quicre 

que no lenga . no sc sornetf: a b temor y ]a 

bre; Ie guru Ia dada pOl' el espfritu de sUHvidad y Iibcrtad ( 
4-5). La vida a voluntad y la libertad pel'fectas son dote ell' In eterna, 
cuando hnyan sido supemclas las huellas del pecac10 y l'eine In obra 
de In gracia. Resume Sll concepcion del 01'110 vitae, pOl' 10 que toea 
a los monies, en un pasaje de ]a 142: 

Nuestro orden cs el nutadespt.~da, es 1a humildad, In pabreza 
voInntaria, 1a obcdienda, 1a paz, cl gaze cn eI Espiritu 
Nuestro orden consiste en somctcrse a un maestl'O, a un abad, en 
sujetnrsc n 1a regia, a In disdplina. Nuestro orden csta ell practicar 
cJ silencio, en ayunos, vigilias, 1ll:1-

1ma!. Sobre todo, en seguir 1a vfa mas excelcnte, que eo, In caddad. 
Y en todas cstas cosas, progrcsar de dla en elf:l, y petscvctar en 
elias hasta cl ultimo dla. 

Monje cistNcicnse, como 5:111 Bcrn,ltdo, [ue su coct{inco y :1I111g0 

Guillermo de Saint-Thicl'Y (m. 1148) tambien cn lu-
chas contra «fiI6sofos» C01110 EI hombre es imagen creach 

1a Trinidad, en Ins pot<:'ncias de 1a cI entendi-
miento y In volunrad. La vb espirilual de ('on::;i::;li1: en purificar 
e1 alma de pccado y a Dins 1',)1' cI camino 1a intcrioridad 
y del nutoconoc1micnto, hasta hacerse transparentc hl semcjanza divi
na en ella. 

3.2. CamillO de 

Ya entre se c1istingll1:1 1a tcorica 1a 
vida digna dc:l sabio. El ohjeto adecuado ern b 

y no 1:1 dialectica 0 rct6rica. 0 Epictetn son de 
esa opJl1!on, como es tambien Plotino. Quintilinno en!n 
clocnencia mlly de otro modo que podia hacedo UI1 

De ahl su definicion del orac1ur: vir l'o!ltIS 
ni6n, trnnsformada con nrreglo a las nuevas crccncias, 
comun del senti!' cristiano. La vida feliz en, para san 
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unica 1'<lZOI1 de filosofar. San Isidoro ent1ende In filosoffa como co
noeimiento de las cosas c1ivinns y humanas, pero <:mniclo al 
de llevat una vida bucna>~. 

Ln tension entre csos dos faetotes -conocimiento radonal y 
vida cristiana-- es la que reaparece en los autores que vamos a C011-

siderat. El conocimiento racional pucde presentarse como sospecho
so, inc1uso negntivo, en orden a In pnktica de In santidad. Hemos 
visto las teservns que (II respecto 11111estran tener los .l'lwcti frente 
11 1a philosoph!a. La filosoffa es invencion pagana que nada ricne 
que haeer en 10 que verdaderamcnte cuenta, que es salvar las almas. 
Sin embargo, la obra de incorporar 1<1 filosoffa a In economf" de la 
santiclad fue problema que se p1allte6 a los autores cdstianos descle 
antiguo. En e1 momenta de renacer los estlldios en 1a epOCH que nhora 
eonsideramos ese problema vue1ve a tenel' actualidad. 

San Anselmo 0033-1109) piensn que los oficios de la raz6n no 
estan refiidos con In economhl de la salvaci6n. La Fuente de In vcrdad 
es tambien para el In fe. Pero es bencficioso poner n so servicio la 
1'azon. Recllerda al decto, como 10 hiciel'OJ1 SHn Agustin 0 Escoto 
Erfgenn, el lexto bfblico: nisi CJ'cdidc"i!is, 1101l iniclligetis, y de et 
exlrae In feliz fOrmula que domina su mctodo teoI6gico: fides qll{/C-

1'ellS ill/cUeC/lIm. Con arrcglo 11 ella clcsarrolla su reflexion. incIuso 
atribuyendo con optimismo ~l b rm~6n capaciclades discutiblcs. Si
guiendo eI miS1110 111cwdo lTata 1a moral. 

Recordemos que cI Hiponense reclamabn pl'Ofesar 1.1 Nrcl philo
sophitf. Con los fil6sofos dignos del 110mbre, tambien los paganos, 

que In 1',12011 de filosofar era In vida feliz. La .wpielltia se 
ordenabn a conseguil' Ia fe1icidad. 1<1 fdicidad, (lSI como 1a sahiclurfn, 
se identi{icahan con Dios; poseer a Dlos era ser sablo Y ScI' feliz. Sa
biduda y felicidad :;c relacionaban como III 1'alon de COlloeer y In ra
zon de set' del todo de In vida filos6fica, igual a vida religiosa, es 
decir, vida informadn pOl' la piedad, cOl1sistiendo csta en rendlr 
verdadero culto al verclndero Dios. Bienaventuranza y sabidurfa es
t~ln en Ia re1acion de qllo illlr y qua itNI', de mem y camino. EI ca
mino 10 ,mcla Ia virtud, Ia felicidad es e1 premio de Ja viL'tUcl. 

San Agustin ahrmo con insistencffl que 10 que diferendaba bs 
filosoffas era 1a identificaci6n del camino. EI haber ellconrrado el 
verdac/ew camino decidfa la stlperioridad de lu sabidurfa-filosoffa 
cristiana. e1 Iugnr en que se mucve la especulaci6n de san AnseI-
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mo, La audacia de Ia misma consistkj en Uevarla l1Hstn c1 extremo 
de poder dar Cllenta en terminos de COllOCCi' In razon de ser, asi 
como en terminos de Sl.lpiclltia In raz6n de bct/titudo. Esto no sign i
fica eliminar ]a fe, sino (se presume) asegurarla en «rnzones nece
sarins». La volllntad de raciOl1'llidad que aparcce en su obru no es 
en modo algul10 un naturalisl11o. La sabidurfa de fe, d.tndose a razo
nes -fides qt!{/crem i!1tcllcctu11l-, Ie permite conduir (0 eso piensa 
eI santo) de! camino 0 sabiduria en que se manifiesta el Principio, eI 
ser de esc Principio, asi como de la determinacion de la verdad 
Ia ohm, 1a justicia, Su metaffsica del conocimicnto, que a traves de 
san Agustin hereda de PlatUI1, coincide con una mctaHsica de ja 
realidad. Las consecucncias de aplicar esc metoclo son claras; deja 
de Iado e1 impulso poetico plntonico pOl' el que se ubrin In espCCll
lucion a los mitos, como igualmen!c deja de Indo el IT,lscendcnte 
Uno neopIatonico que se escondia en 10 indable. Rcalizul' adeclla
dameme el progt'ama de san Anselmo llc'Ja dentro In tendcncia de 
igllalar cl SCI' HI pensa!', resis filosofica antigua, que, en la l11edida 
en que sc aceprn, induce a evacuar la expericneia especiiicamenlc 
rcligiosa, eslO cs ]a l111stica. El nlcionalismo modcrno cs In mcjor 
verificadon de esa rendeneia. All! donde se da validez al argllmento 
ontoIogico, y se cree que con <"I queda eerrada la cliesti6n del Abso
Imo divino, sc cst;'! en camillo haeer valet una filosoffa pOl' 

religion. Que en san Anselmo no aCtina eso sc debe :1 Sll punto de 
pM'ricln, al impbntar In filosofia demro de In confesi6n de fe. Enrcn-

1a bllscando en su apoyo «l'H7:ones necesarins» no cs evneLJa" 
cl mls\crio (lvIoNol., 54). 

Veal110s cI mctodo aplicndo a b moral. San Anselmo cla pOl' 

sentado que la verdadera snbiduria y ]a verdadel'a felicidad sc iden
til1can con Dios: illtelligcl1tia illtclligcnlicle (ivfoltol., 47). Dios CS Sll 

punta de partida, ellyn exigtenda y establcce en cl 
glul1I y dc!iende contra eI <<insipicnte»» que duda de Ia rcalid~Kl 
divina en cl Pro.'ilogiulll. Dias es scde de In verdad y In Verdad 
misma. La erene/un tiC enticnde a hi luz de esa Vcrclad, tel1 ella ~-cn 
]a rriatm'll- panicipada; imitaci6n y semcjanza Slly:!. La fncdidn 
del sel' y (leonleecr creatural sc contienc en cl principio stare ill 
vcritatc. Canon de la verdacl es b fcctituc/o. En el plano 
S11 l'ealizaci6n es Ia iustitia, 

La base de lrl moral csta puesta en MO/lologiu1I! y 
Su desarrollo se conticnc en las obms: De lJ('riltl/{" T\' 
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(/rMtrii. dificuliad de conjugnl' cI dominio 50berano de 1a vcrdacl 
can eIlihre nlbcdrfo mot/va otm de los escritos: Concordia ... 

La verdad en cl discl1rso, sea en d pensam1cnto) cs dcfinida 
como dedr 0 pensar existienclo aqucllo que en reHlidacl ('xis Ie, pm 
tanto pensnndo 0 cliciendo qlle se debe penSiH' 0 clecir; csto es, 
can <<reeliwel». As! pues, e1 distinrivo y criterio de hI verdad cs ]a 
recti/t/do. Pero b verdnd existe tnmbien en la voluntnd, y se sigue 
de estar en 1a verdad 0 de obrnr en verdacl: qucrcr 1a rcctitud de 
la verdad es querer 10 que se debe. 10 mismo obrnr In verdad 
que obrar «rectiwel es b verdacl de Ia acdon». La ver(bel de 
la accieSn pllede set' 0 natutn] 0 no natural; estn ultima es In verdacl 
de In aecieSn vohmt'ltia. La fcctittle! vo1tllltnria no se dge par 10 
hecho, sino pOl' haeer orclenado a ]a Verdad, canon supremo de 
reetitud, causa y raz6n de toda otra vCl~dnd y reetitud. Esto lleva 
a coneetnr 10 vel'daclem con 10 justo. Justicin es 1a definicion de 
rcctitud. Donde justicia se tOl11n en d sentido amplio de 10 njllstado 
o deb ida en general, no Ia particular voIllntad de dar a cad a uno 10 
suyo. Verdad, rectirud y justicia se definen mutuamente. La jllsticia 
mon11 dignH de loa sc ellcuentl'a en cl ser razonablc capaz de obrarla 
a voIuntad, doncle ha de tomHl'se en cnema, junto can aquello que se 
qlliere, In razon pot la que se ql1iere. La teetitud de In volllntad 
implkn qllerer 10 recto par In reetitud misma. TUJtitia igitur est 
rectitllrlo lloll/It/atis propter se serva/a (De vcrltate, 12; De liha/ate 
arb., 3). 

La verdad de In Hecion es su rectitud. Su justicia resulta de obrn1' 
10 tecto pOl' In reetitud 111iS111:1. Tal es b 1'a%611 1a obm 1110ral, que 
deseansa en In 'Volul1l"ad y realiza In vcrdad. La ohm moral es clesinte
resada. E1 lTlOl'nl es librc. Ln lihcrtacl no se define pOl' cl 
potIer de peCHr 0 no pecnt. Su moddo es la libertad divina. En 
eI hombre es la facuItnd de 1a voluntnd de conducirse rcctamente 
pal" arnot a 1a reetitud. 1'<17,on de lihcrr<1d define Sll natm;11ezH, 
que no pnede pcrderse. Lo eontrnrio serb una libertad sin Ta nlz()n 
de set lihel'tnd. EI hombre libt·c pudo no haber peeado. Despucs del 
peeado no pierde el libre albeddo, pero es inoperanrc sin ]a 
La voltlnt,ld de rectitud y justicia, perdicln, no sc rccllpcra a VOllll1-
tad. volunt:lcl parn ]n rectitud no se puedc pcrder, es fa esencia 
misma de ]a voluntad. Ning(in impedimento exterior nfecta a In natu
raleza de la volul1tl1d, que sera siempre voluntad. Nncla n1 nadie, 
ni Dios mismo, pl1ede haeer desnpal'eeer el querer In vCl'dnd-recli-
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tucHusticia, porquc clIo cquivaldrfu a haeer que 1a volllntad no 
fuera voluntad. querer Dios que la voluntnd ((l1iera Olm cosa 
distinta de In que quiso que (juisiera Ht haccrb voluntad (De li. 
8). Lo que In voluntucl pierde 10 haec voluntal'iumcnte, 110 a pcsar 
suyo. Quien pm libral'se de modr no miente pOl' llccesidad. 
El hombre tortllrado a 1a fllcr;;;a l111nea podr;} SCI' forzado a qllcrer 
set torturado: ... ncmine/l1 illt!iI1l!Jl dcsercl'c I'ectitudillcm lJolull
lath ( De Ii. arb., 5). 

La voluntad de rectitud es en e1 origen un don. Usado contl'a 
In rectitud, no nicga 10 que es, puesto que 10 haec voluntaria1l1cl1tc, 
mas picnIc el poder. Facuhacl sin pode!: de cjcrcicio, cste de 
venirle de nuevo como don, como auxilio de Qucrer 10 que 
no debe es para la voll1ntad scr vencida; pcro no vencida pOl' un 
roder extl'afio, sino por el suyo propio, La volumad cst1 sobre Ja 
tcntaci6n, aunqllc sea vencicla pOl' esta. Cuando b voluntad quierc 
el pecado traicionH 1a rcctitud, se aparta de b justicia y qllcda impo
sibilitada para recllperarla pot S1 misma. 

Asi como ninguna voluntad <lntes de tenet la rectitud, puede 
adquirirIa sin un don divino, asi, una vez perdida dcspues de 
haberla rccibido, no pucde tecobrarla sin un nuevo don divino. 
Y juzgo que es un milagro mayor cuando Dios devuc1ve a 1a voInn
tad 1a rectimd perdida que cuando rcstituye a un muerto 1a vida 
perdido, pot'que d cuel1)Q, mmknclo en virtnd de una neccsidad, 
110 peca pot 110 recobrar Ia vitia, mientras que Ia volul1tad, abando
nando pOl' SI misma 1a rectitud, mel'ece perderla para siempl'e 
(De Ii. arb., 10). 

E1 libre albeddo de qne habla san Anselmo es mils bien 10 que 
san Agustin denominaba liberfrlJ. Con san AgustIn, es imponante 
In distincion entre c1 velie y el sobrc 1a que se mueve 1:1 argn
mentation anselmiana. velie no puede <lrrebatado al hom
bre. Pew, qlleriendo el peeado, carece del posse para la reetitucl. 
EI1Jelle para In rcetitud da poder para no peear. Traicionnda In rccti
tud, el 1Jelle es csdavo y no plledc no pecar. El no poder peen I' 
espera al hombre eonsagrado en gratia (c. 14). Ellibre albedrfo tI .Ie, 
no creado ni recibido como don, es atributo de solo Dios, 

Snn Anselmo se para Sl1 definicion de 10 moral de 
que recuerdan al voIllntat'ismo cstoico. Lo que no depende del 
to que ob1'(1 es indifctcnte pata la virtud. subrayndo del 
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(querer Ia rcctitlld-jllsticia pOl' ella misma) hacc pensnr en el forma
lismo kantinno. Pero la obm moral no cs la dc un quercr v~lcio. La 
buena voluntad 10 es sicndo bue1!a, es dccir, ha de atenderse ;l 10 que 
Ia voluntad quiere junto con cl motivo pOI' d que 10 qulere (Dc vcri
tate, 12). 

La verdad y rectitud de ht obra moral se caraeterizan pOl' el 
desinteres. La economfa de salvacion se dentro del plan divino 
creador y redcntor, donde, par una jXlrtc, cl orden de hI naturakzH 
se integra en d de Ia gtacia; pOl' otm, se excluye Ja pCl'tlncncLI pnra 
In obra moral de 1a teleoIogia eudcmonisrH que intente derivarla () 
reiacionarIa con los intereses 0 rendencias naturales. La voIuntad 
debe compromcterse con la verdad a propifl cuenta. Ese compromiso 
es recto y jus to en euanto 11ec1,o en meritos de la reciitud y justieia 
par elIas 111is111;IS. Lo ellaI no es ning(lJ1 voluntarismo, yn que d que 
10 justo sea justo no depende de 1a voluntad. 

A partir de las posicioncs de san Anselmo, que presenlan In 
e1aboracion, S1 no eomplcta, c1ertamente solidamente uabacla de una 
cricH fundamental, pueden comprenclerse las doctrinils posteriores. 
Pedro Abelardo sltuHra ]a intention en el centro 111ismo de so doc
trina. La escuela franeiscana hara del orden de Ia voluntad algo 
netamente diferenciado del de In naturale2H y de su tlimlmica tcleo-
16gicH, 1'ero entcndiendo a Ia vcz 1a rcctitud y In justitia dcpendien
tes de los decretos de In voIllntad de Dios, con 10 que se tla paso nI 
voluntarismo moral (Ockham). POl' el comrario, can Ia recupcracion 
de los eseritos de Aristoteles, entrad en escena un inteleetualismo 
naturalista que permite poneI' al SCl'vicio de 1a obm voluntaria cl 
dinamismo de In teleologfa de In naturaIe2a. Dc ahi: 1a tendcnci,l 
formalista existenclal de la etlell de AbcIardo, In eticH teleologica de 
santo Tom~ls y In cleonto16gica de Escoto-Oekhn111. 

Pedro Abelardo (1079-1142) l'epresenta una sensibilidad disdn
ta de 1.1 que hasta ahora hcmos visto exprcsarse. Las c10etrinns 
expuestas tlenen pot :tutor a monjes 0 ,1 gentes allegadas a la edu
cation practicacb en las escuelas abaciales. Abehlrclo es hombre atmi
clo poria ciudnd, aunque aI fin acnbe refllgi~lndose tambien en un 
monasterio. Vale especialmente p,11'a el el dicho de qlle «In ciudad 
haee libres». una de las figurHS que han mereciclo el titulo de 
«primer hombre moclerno», No Ie 1a disciplina y observancias 
en gue se funda Ia vida 1110nHC(l1. Rechazando dejarsc guhl!' pOl' los 
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onlenes instituciollalizados, DUSCa cl npoyo en S1 en la au!o-
110mia de In rnzcin y de In voluntad. en cl arte de In diatec
tiea, cllando quierc Hev:!r !)u cjercicio ell campo de la teologia, horden 
cI peligro de nivcln1" n la 1'az6n d l11i~;terio cristiano. I-\cmos VislO la 
oposicion quc cncuentra cn ban Bernardo. Y sabemos de las condc
nas de que flle objeto su obra. De los sinsabores que cllo Ie ilcarre(i, 
sin descartar los que Ie causa su pasi6n par Eloisa, da cuent:! {oJ mis
mo en Sll autobiograHa: Historia cal'IlJlitCltUlI!. 

A el 5C debe cl primer escrito medieval COI1 cl titulo de «J~:tica» 
(lJtbiCCl, sen scilo /CipSlIlJI). obra traduce a pensHmiento Sll propia 
experiencia. POl' Sll origen familiar orientado hacia In milicia, es 
ganado para el cultivo de las letrns.En ellas fue un individualisUl. 
Toco los mas diversos campos de la cnciclopedia dc SLl (tempo. En 
toelos ellos dcj(j huella ofrecicndo planteamientos nuevos. 

Esa novedad se adviertc lambien en SLl Et!Jiul. Por princlpio 
solnmente humnna, no cocnta en ella cl misterio salvador de Cristo 
n1 la action de la gracia. San Bernardo encontrani nhi Lt slIma de 
todos los errores del maestro, «nuevo cvangelio y nueva fe». No 
obstante, el juicio de san I3ernardo sabre nuestro personaje pan:ce 

Tambien 10 son los que han hecho ciertos historiadon:s 
viendo en eI lIll librepensacior, un r:lCionalista al modo de Descar
tes, que en el siglo Xll deslruye cl <lutorizado saber dd ticmpo. 
Gilson admite (jue comedo ClTOl"CS teol6gicos, pero, uunque pknsa 
que «carcci6 del sentido del misteric»} (cosa grave cn un cristiano), 
salva su ortodoxia. Pese a sus csfucrzos pot inLerprelar racion,dmcnre 
los dogmas, en particular d de la Trinidad, y de haber confundido 
la teologfa con la filoso(fa, no dcsecho Ia auwridad de la fe, profe
sando que la salvaci(jn vienc de Ins Escrituras y no de los lihros de 
los filosofos. Contra In acusaci6n de p,lganizar escribe: «no qllicro 
ser filosofo contradiciendo a san Pablo, ni adherinne a l\rislott'les 
scpai"6ndol11c de Cristo, ya quc no hay 0[1"0 nomhrc bajo cl cicIo Cll 

el que pueda salvarmc» (Gilson, 1 pp. 2g0-281}. Su afirmaci(in 
de Ia [e se contrapol1e al conocimienlO racionnl. Define aquella 
C01110 exist ill/alio 1/011 {/ P [Jt/i'(.:nt ium; mien t["as cI (l cs 
ipsarum rerulll pcr carum j!J"tICJI'Il! ialll (lll!r 
J'beo!., II, 3). Ulterionnente reduce (~sa dualidad salvnndo Ll k en 
1a medida que sc cia a razones. 

Su Etbic([ cmpiczH, sin prcambulos, a hab!,,!' de las 
que divide en vicius y virtudes, [,\l1iO lkl almn C0l110 dcl ClIC!'I'O, 
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entendiendo pOl' propiamente tales los del alma. 5i cstos (vicios) son 
morales se 11am,1I1 pecaclos. El pecado estu en el consentimiento, no 
en Ia inc1inad6n vieiosa. La moraJidad radica exdusivamente en 1a 
intend6n. El pec,1(lo ha de distinguirse Wllto del vida como de b 
obra mala. EI vido del alma «no cs 10 mi5mo qlle cI pecado, 111 cl 
pecado 10 mi5mo que 111 acdon mala» (cap. IT). S6Jo In intendon 
buena 0 mala la vida. F:kilmentc traducihlc pOl' 1a tesi5 de que 
1a buena voluntad es Ia {wica cosa absolutamenre buena, can Kant. 
Aunque en Abe1ardo mala voluntad y buena voluntad se definen par 
relaci6n al vicio, no al pecado; a la virttld natural, no a Ia justicia 
moral. Ni pecaclo 111 justicia se definen pOl' 10 «voIl1ntal'io» (ca p. III). 

Radicando Ia bond ad y malicia morales, asi como e1 mcrito. en 
Ia intenci6n, en el qucrel' consentido, Abclal'do cOl1sidem indife
rentes l'especto a 1a moralidad las inclinaciones, inc1uso de 1a propia 
volunwd, es deciI', las acciones que proviencn de In voltml{lj' tit 

natum. A ptlrte (wle dc In intcnci6n hay estados ffsicos 0 psiquicos 
y los resj)ectivos cursos de acci6n. Estndos de cos;lS y cursos de 
acdon que, diriamos hoy, pcttcneccn al dominio dcscriptivo del :::e1', 
no <11 dominio del debet, del valor y del merito morales. A parte 
post, 1a ejecllcion de 1a 1ntenci6n, In obrn, no afiade moralidad al 
consentimicnto voJul1tario. «La intenci6n de Cll~llquiera 5C denominn 
buena pOl' S1 misma, pero 1a obra no se llama buena pOl' 51 111i5ma, 
sino potgllC procede de una intend6n buena» (caps. VII y XI). La 
l'c1nd6n entre intenci6n y obra es analoga :l Ia de padre e hijo: padre 
hucno pllcdc rener hijo malo y a 1a inversa. En moral cucnta Ia 
inrcndol1, no los resultados. 

Vida es aqudlo porIa cuaI nos voIvemos propensos a pecar, 
esto es, 110S indinnmos a consentir en 10 que no sc debe, haciendo 
algo 0 dejandolo de haccr. LIamamos propiamenre pecado a este 
consentimiento. csto es, a la eulpa del alma POt la ctlal esta mercec 
In conclcnaci6n 0 se haee culpable ante Dios. (Pues que es este 
consentimicnto sino desprecio de Dios y ofe11sa del mismo? ... Nues
tro pccado es nsf desprccio del Crcador y pecar es c1espredal' al 
Cl'eador, esto es, no hacer en modo nlguno pot El 10 que creemos 
que par EI dehemos h:lccr, 0 no dejar de haec!' pOl' El 10 que 
creemos que debemos dejar de h~cer (cap. III). 

La tentaci6n aI mal pasa POt tres momentos: sugesti6n, dclccta
cion, consentimiento. El pecado est:<l en el consentimiento. La su· 
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gestion no depende de nosotros. Ln delcctaci6n sigue un curso 
necesidad. En li1s indinaciones, y voluntades naturales 
no hay 1'azon alguna de pecado. De 01 ro modo no podria excuJparse 
de el aDios crdndobs. En wanto i1 esas casas se las llama peca
do, ha de entenderse cste pateticamente, como penn y no como 
culpa, que es cl sentido C01110 Abelardo entiende el pecado otiginal. 
El consentimicnto del agente es tcquisito sin d eual no hay pecl1do. 
Aunque Se entiende de varias maneras' sacri11cio pot el pecndo, pena 
del peeado, peeado de ignotancia, en Sll sentido propio es culpa, 

en el «desprecio de Dios» (cap. XIV). 
Puede obscrvarse que cl csctiro de Abelardo discurre funda

mentalmente sobre d pecado. Tal11bj~n y paralelamentc, aunquc en 
meno1' grado, habb de Ia virtud 0 In justicia. En uno y otto caso 
busca Ia escneia de SLl moralidad. Su ctica al rcspecto no csta dcsarro
l1ada, pero a11rma con insistencia el punto central que en ella tiene 
la intencion en base al consentimiento. Implieada en el cOt}sentimiel1-
to esd In libcrrad. 

Al1nquc ni los elementos fisicos ni las eualidades pSlquicas, como 
tampoeo los h,lbitos naturales, ddinen la vida moral, el agente de ]a 

el hombre, que con tal" can ellos, y cl 1116sofo, aunque 
los ve intervenir en In obra de Ia vida buena (() mala), debe discernir 
Sll presencia. mala condicion 0 Ia mala volul1tad van pOl' otro 
camino que la accion pecmninosa. Lo mis111o, a Ia inversa, oeune 
con In buena eondicion y la buena voluntad. «A veces pecamos sin 
mala volunracl.» La mala voluntad proem-a oeasi6n de lucha y palma 
de victoria a Cjuienes 1a resistel1. «E1 peeado no se identifiea con la 
voluntad.» El merito no siguc a In voluntad, mmque tampoco 
re prescindir de ella, 10 que serfa imposible en la condicion de Hues
un naturaleza. es pecado una mujer, sino conscntir en 
tal deseo.» Donde hay dcseo alli estU presente la voluntad. Lo que 
sc dice de 1a Iujll1'ia cxtiendase a toclas las concupisecncias. Estas 
no son pceados, C01110 si el pccado cOl1S1sticra en tendencias 0 «vieios» 
naturales. Abclardo sc opone a cualquier contaminacion del orden 
moral con e1 natural. Dc ahi su definicion del pecado original (natu
ral) como pena del pecado, 110 como pecado formal consenttmten
to. Su posicion sc enhenta a cstc respecto con 1a tradicion agusti
ninna. Sobre todo establece distancins respeeto al maniql1e1S1110 (dla" 
ros y albigenses) reavivado en el tiempo. 

En cuanto a la considerad6n de los resultados, es decir, In 
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dad de las obras, si bien nada importan para 1a justicia, son teniclos 
en cuenta par la pruclencia. De ahi que se castiglle al malhechor en 
::Hendon a sus ohms y no a sus imenciones. E\ juzgar de las inte11· 
dones queda reservado aDios. EI juicio de los hombres mira a las 
obras pOl' motivos de conveniencia y utilidac1. Se pone entonces en 
practica un utilitarismo tenclente a corregir can cl castigo los 111<1les 
que amenaznn el concierto exterior de In convivencia. Las doctrinas 
morales han tendido a aunar esos dos aspectos. En ocasioncs han 
interpretaclo In 1110ral en Ia 1111ea del segundo, como moral de resul· 
tados. La distinci6n que AbeJarclo establcce aI respecto preludia el 
problema de las reIaciones entre moral y derecho, 0 entre 10 que Ia 
ley prohlbe par conveniencia extcrna y 10 que el convencimiento obra 
pOl' 1'azon de candenda. 

La conviccion de concienda no se sostiene en sf misl11a. Tiene 
su medicla fuera de ella, en cuanta que agmda aDios u ohm en 
«despredo cle Dios». ASl pues, AbeInrclo no defiencle un interiorismo 
ernltico, ni 1a autonOI11!<l de 1a conciencia. Ulterior determinacion 
del motivo «agrado de Dios» 0 «amor de Dios» se encontrara en su 
obra teologica. 

No basta para In «buena y recta intenci6n que uno crea que 
hace algo bueno y que eso que hace agrada a Dios», <~Unn intenci6n 
110 dehe llamarse buena porque parezca buena, sino porque adem as 
es t"l como parece, 10 cllal sucede CUtlnc10 el hombre, al creer que 
ngmda a Dios en aquello hacia 10 que tiende, no se eng~llla en tal 
creencia» (cap, XIII), La razon libra de esc engano; con ella coin· 
dden In ley mosaica y 1n evangelica. 

(Pew que ocurre con los convcncidos obrar bien, mas se 
enganan en tal convencimiento? ~Los perseguidores de los martires 
y los verdugos de Cristo estaral1 libres de cuJpll, al no obtaI: contra 
su condencia, aunque fucran mains SllS obras? Los infleles, cumplj· 
dores de ]a ley natural, qne vivan bonestamcmc, pero sin fe, 
2alcanzar{in ht salvaciCm? La obm mala que se sigue del enor,la 
ignorancin 0 nlgul1 motivo no rccto, no sera pecado en el sentielo 
propio de «culpa», pew sc In llama rambien pecacio, En este ultimo 
sentido pecnron los perseguidorcs de Cristo, pew su pccaclo Imbicra 
sido formalmente «culpa», S1, contra su conciencia, Ie hubieran per· 
donado (cap. XIII). 

Los hombres que mueren en In infidelidad no alcanzanll1 la s<1l· 
vaci6n. Ese inicio, no obstante, puede set mitigado, distinguiendo 

LA EDAD MEDIA 

entre inficles e inflcles. Aquellos no cristianos que ajustaron Sll vida 
a las ensefianzas de Ia filosofia sc accrcan notablemcntc a los cristia
nos. Gentiles !ortf/sse nt/liolle, m)Jl 
En tal caso, ~como POdri'H 
problema de la naturaleza y merito de las virtudes de los inlieks. 
Abelarclo adOPl:l la definicion aristotelica de virtud: vir/us ('.I'I bahl/tls 
{mimi optil11!1S. Si pOl' «optimo» se enticnde d h~!bito con forme al 
SUJJlJ1/uIJl boltllm, merecedor de In felicic\ad perfecta, en1t,lrnos en 
cl tc1'rel1O de la teologla. Emonces, sedn perfect,)s virtuclcs solo 
tcologicamel1le cualificlH.bs, las animadas por la carichld. Pcro no nie
ga cl cadCler de virtucles a los hM,itos del alma adquiridos. Solo que 
hI calidnd «optima» de los mismos suponc in infusion de Ia 
sienelo cstos los merilorios ante Dios. En Sll Dialogo entre cl /ihlSO!O, 
el jlldio y d cristi(lno admite las virtudcs I1nrurales, mas pone Sll 

definicion en boca del dilosofc}». Al lIeg:lJ: a In virtud perfecta 
-habito oprimo- deja ]a palabra al cristiano. A rescrva de pcnsar, 
con forme qlleda sugericlo, que los filosofos acaso fuel'lm gen 
solo de naclon no de conviccion. 

Puede, pLIes, concluirse que nuestro autor manticne el nilerlo de 
la intcncion 0 del como dcfinilorio lle la rnoralidad. 
del sujeto (cllalidades naturales del v cl del objclO son 
al respectoincliferentcs. Depurado ejemplo moral existencial 0 de 
intencion, a la moral tcleologica de virtudes 0 ]a moral c\COll" 

tologica de mnndamientos. 

3.3. TCllc/clIcia mis/ie({ 

Los centros de formacion y cxpnnSIOl1 de la vkb espiritllal emil 
pOl' el tiC111PO, como hemos visto, ccnobios benedict inns, con SIIS 

cscuelas abaciales. Sus comunidades 1n pnlclica de ]a pl'r" 
feccion de pOl' vida. 1110nastcriclS eran considel'ados los Jug;ll'CS 

propios, 5i no unicos, dondc esa p(:rfecci(ln podia tcner lugar. La 
floracion del monncatn hcnedictino corrcsponde a una <"poca que 
cmpicza a prescntnr de crisIs: sociechJ est:hicn de Ja alt:1 
Edacl Media. Los monaslerios eran ;: Ia vez expreSkl!l de In vida 
esa socicdad y gUla de b misma. EI maJestar y dccadencia 
a sentirse con los camillos historicos que sllfre la duodccimn ccnturi:l. 
Lns nuevns situ:lciones pedfan nuevas respllcstas a Jas dcm:llldas 
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rituales. Es cllando se flcometen las rcformas del monacMo. No sc 
abandona la inspil'acion antigua, pel'o sufre trans formaciones que tien
den a renova1'la, como en b rcfol'ma cluniaeense. De otro signo es lit 
realizada pOl' eI Cister (cmprenclida pOl' Roberto de Moiesmes), ellvn 
primera fundaci6n data de 1098. Fue san B<.:rnardo quien la afian;<5. 

La orden cisterciense nace del descontento que produce la vida 
poco austera en los claustros, con d deseo de renovar in espiritua
lidad mediante unll disciplinn mas rigUl'OSll. Ante In 111undanizacion 
de los conventos, contagilldos del fasro que hl mayor riqlleza del t1C111-

po venia introdllciendo en las cortes feudales (de paso hacia mOl1M'
qufas), cligen 1a severa sencilIez en cI redro. El emplazamiento de 
los nuevos monastel'ios y su misma Hnea nrquiteet6nica traclueen csa 
voluntad. Reforma eocUinea, de tendencin nun l11<lS distanciacb del 
mundo y mas dgidn que 1a del Cister senl b que lIeva a cabo san 
Bruno fundanclo b Canuja (1084). En rodo caso, rambicn en el 
elster, el cenoblo se organiza bacia demro, en vistas a Ia edificacion 
de sus ptopios mOl'aeJorcs, La maxima educativa de los monjes se 
resume en e1 dicho del pl'opio $<111 Bernardo: «5C concha, no G1nal» 
(Ccmtar de los Calttal'es, 18). 

La vida espiritual orienmda a Ia mlstlea iba a encontraJ' aHa 
direccion pOl' esc mismo tiempo. La representan los ennonigos rcgu
lares de san Agustin Y !:ill foco de irradiaci<5n fue cl monnste1'io de 
san Vic tot, que, signifieativamente, se edge en las inmediaciones 
de Paris. Se inspinl11 estos en san Agustin, de quicn taman Ia RegIa. 
Esta RegIa cs un corto cscrito que marCH en Hneas mny generales 
la via de perieccion, Animada csta pOl' cl <lmo1', hn de mnntener 
unido$ en Dios a los candidatos a 1a vida comun dentl'o del monas
terio. No se dictan en ella observnncias pormenorizaclas, De modo 
expreso se pone como ejemplo In vida de las comunidades apost61ieas 
refIejnda en los Hecbos. 

Esta flexibilidad y In dirc'Ctn inspirad<5n agustiniana cal'aeterizan 
a los victol'inos, La vida monacal se haec mas humann, aco!l1oclnndo 
cl rigor que estableda el Cister n la debilidacl de 1a naturaJeza. Los 
canonigos se mostrnban abiel'LOS a las necesidades de la sodedad. 
Tendieron a establecer sus casas en las cel'canias de las ciudades. Un 
texto de 1a epOCH condensa 511 espil'itllalidad: «EI monie rinde cuen
tas solo de su alma; los canonigos tambien de las de los dem,ls». 
La RegIa de san Agustin estaria Hamada a inspirar buena parte de 
las ordenes religiosas posteriores, como sera eI caso de los dominicos. 
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Pot SUpucslO, inspira In restauraciun del monacnlo que fundase el 
ptopio Agustin a Sll vuelta 11 Africa tras h1 conversion. 

A los cHnolllgos regularcs cl maestro de 1a cscuda 
episcopal de Paris, Guillermo de Champeaux. Pero son las 
rigunts que sobrcsak:n en In institucion: Hugo de San VIctor (1096-
1141) y Ricardo de San Victor (m. 1 L73). 

Hugo de San Vktor fue te11ido C01110 alter AUgUItilltlI, sumiln·· 
dose en ella f01:111<1c10n humanfstica con 1a teo16gica. Rcpresenla unH 
nueva corricnte de In rnfstica. «Aprellllcdio tudo y Iuego vereis que 
nada rcsulta intuii.» Empezo el mismo pOl' practical' esa maxima. 
Considera saludable Ia inst1'uccion en las diversas ciencias humanas. 
En cuanto snludables, estimuln su conocimienro, aunque no por elias 
mismas, con indcpendencia de la ediiicnci6n l'spiritllal. Teniendo (.'sto 
en cuenta, !ill actitlld l's generosamente receptiva. La contcmplaci6n 
puecle encol1t1'a1' apoyo en toda suertl' de cliscencias. 1~1 111ismo tednc
ta manuaies de las artes liberalcs pnra sus discfpulos. Los conod
mientos de Iils artes sc ordcnan a 1a mejor inteligencia de la Escri
tUfa. J2sm nos instruye en todo 10 tocante n Ia salvacion. En su De 
sacramcntiI, donde pOl' «sacramentos» se enticnde In sumn del miste
rio cristiano, organiza cl saber de la en torno a In creacion y 
la redl'nci6n. EI conocimiento de las a1'tes y dencias ptofanas ilustra 
sobre la obra In creacion. El misterio redentor ha de meditarse 
leyenclo los Libros sngrados. Si ha ell' aprenderse todo, 110 es para 
quedar en estudiosos. Es preciso aspirar a sabios. Aquella sabidurfa 
que san Agustin entendia como conoci1111ento intelectual de las cosas 
etemus, £rente a la ciencia que era conocimiento rncional de las tell1.
poraIes. La vision «sacramental» del universo que ofl-ece el autor es 
una de las mas insigne:; muestras del modo medieval de cntender cI 
mundo como libra de sabiduria, pero que ha ell' lecrse intcrpretnndo 
sus £o1'mas aparcntes significnndo sent idos Jatentes. La clave de com
prension de la 1'ealidad es una universal simbologja religiosa. 

Distingue en el saber dos campos el de las cicncias te6ricas y el 
de las practicas. f:stas atienden a In disciplina de las costumbres. 
Recogiendo un esquema que viene de antiguo, divide la pnlctica 
moral en individual, domestica y poHtica. 

EI hombre es el centro de 1a creacion. conocimiento de 
es requerido para entender su puesto y su mision en el mundo. 
respecto (tambien sobre huellas agus tinianas) recmre a In VIa 
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interioridad. A naves de dla encllentta verdades finnes como 1a de 
Ia propia existencia. En l11ovimiel1to ~Iscensional se cleva desde esa 
existencia flnita y mudable, es decir, creada, a 1a existencia incrc<lda. 
Es de notal' quc, al llegar n Dios, Ie identifica en ultima insmncia 
como volul1t,ld: «la pdmera causa de todo es ht voluntnd del Crea
don>. La consectlencia que podia espCnlrse es extraid<l pOl' nucstro 
auto1': «In voluntacl de Dios no es justa pOl' sel' justo 10 que ella 
quiere, sino que 10 que ella quiere es justo pOl' e1 hecho de SCI' que
rido par ella». Se enClIentra ahi la tcsis central del voluntarismo 
filosofico posterior. Es dudoso que con clIo Hugo de San Victor 
ref1eje el pensamienro de san Agustin, pero desHrrolla una las 
lineas en que Uegara 11 sel' intetpretado. 

Como mistico, coloca 1a ciencin perfecta en Ia conrempIacion. 
Quiere que In lectura espiritual, pntctica establecida por la disciplina 
monastica, sc doble de meditacion, para la que ofrecen materia las 
costumbres y los Libros sagl'ados. La meclitadoll piadosa 0 devoul 
es In ora cion, en la que el hombre reC0110CC 5U miseria, se purifica 
de db, se entrega a la misericordia del Redentor. El camino de la 
oracion acaba en In contemplation. 

Tambien Hugo de San Victor e11trH en el debate sobre el valor 
de las vil'tudes sectmdum tlel/mtl!1l, que e1 contrapone a las secundum 
gratieltll. POl' virtud en general l'ntiendl': {If/eetus mentis secltlldum 
rationem orciitlatlfs. Los afectos radican en 1a voluntad, que pllede 
1110verse segun Ia gracia creadora 0 seglI11 la reparadora. La 
creation ordena ciertos bienes naturales, que son clones de Dios; mas 
alcanzar esa bondad carece valor pam 111 vida etema. Lns virtudes 
en cuestion son loables, pew no meritorias. Merito sobrenatural 
10 denen solo las infonnadas porIa gracia reparadora. Aquellas orras, 
m~is que virtucles, son clispos1ciones a la virtud. Si Abclardo entcl1dfa 
como virtudes las adquiridas, aunque 110 fLiescn vercladeras, aI no 
estar orientaclas aDios, Flugo de San Victor no menciona esa orien
tacion, pero se debe a que no las considcmba propiamente virtudes 
morales. 

Ricardo de San Victor cra mcnos dado aI cultivo de las artes. 
Pero aventajaba ~l Hugo en discursiva. Trcs puntos de Sl1 

doctl'ina mcreccn sel' destacaclos en relation can 1a vida espiritwll. 
In investigation del dogma, en concreto el de In Trinidad, 

bllscaba el apoyo en «razones necesHrias», enlazando a este respecro 
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con san Anselmo. La subre cl mistedo tl'initario Ie condujo 
a formular una definicion de persona ~~il/coIJlt/ml1ic(/bilis cxistCIJClrt

que suponfa un ahondamiento de Ia 110{'i611 eonocida desdc 
Boccio. Esos dos Pl111tos ticnen conseeucncias para la forma de c()m~ 
prcnder 1a practica. POl' una parte, In asecnsi(in del alma a Dius sc 
afianza en el conocimicnro, cuyos nuestro atHol' distinguc con 
slltileza, culminando en la contemplacion. POl' otm parte, entiendc 
eada cstadio de 1<1 vida interior como grado superior de purezll y 
libcttad que modHica y supera los anteriores. 

3.4. Cultivo «iJnmanidClc/eS/> 

En las eseudas catcdralicias 0 cpi~copalcs se profeso un espll llu 

menos vincllludo a 1a llutoridac1 de 10:; «s,tlHOS?>. Sobre la clisells16n 
que corre pOl' los siglos medios acerCH del puesto que b dialeclica 
y la filosoffa han de tener Cll la cducaciol1 se muestran Intis Iiberalcs. 
Euen ejemplo es In Escl1ela de Ch<lrtl:CS. Sus reprcsentames profcsan 
un platonismo del que toman las categorias mediante las que cxpli. 
car los dogmas cristinnos. Su m,lxima metodicl podria ser la de san 
Anselmo corregida: illieltecllls qtU/C1'L'IIS fidem. El plat6nico 
fuc ampliamente explorado para entender la crendon. Mediante cl 
recurso a la dialectica podiH pOl' grndos el altna HI conod· 
miento de Dios, pasando pOl' los sentidos, imaginacion, raz6n, hasta 
In inteligencia 0 cOl1lernplaci(in. 

En Chartres se clio lmpulso a In cspeculacion metafisica. Sobrc· 
sale ai l'especto Gilberto de hl POlTce (m. 1150). Sus hombres tam· 
bien cultivaron Jas disciplin'ls del quu/riviu11l, con 10 que d eono· 
Clmlemo intervlene en b formaclon de una imagen b rcalitbd 
en la que se afirma la nfltura!cza Y SLIS poliCies. La vida moral se 
rdaciona con esa pl'cpara aSl una explicacion naturalista 
que Ia tradiciol1 podia mimr COil sqspicacia, pOl' cuanto iba ell 111en05· 
cabo del potier y los dercchos dc Dios. 

Guillermo de Conches sc mueve dCl1tl'O del espfritu de 1a eseuela, 
y es auto!: de un tl'atado de mornl: MOl'alis piJilosopiJill de /;OIlc'S/O 

et utile. Sus fucnles son Cicerun y Scnec,L No es d primer illlellto 
de rescatar por parte cristiana la moral de . EJ inlcnto Leilia 
un ptecedente <lutorizado en san Ambrosio (Dc officiis milJistroJ'lllllj. 
Pero el chartricnse no era san Ambwsio. declara cristiano y no 
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acad~ll1ico. lVlas, (lunque ~lfirmase quc, en 10 tocantc a 1a fe y a 1a 
moral, no ptetendia contradeclt ni a Beda ni a los santos Padres, 
no deja de apoyarse en 1a naturaleza y sus leyes como regIa sabre III 
que on1e11a1' 1<1 practica. 

Dentro de 1n escl1eb de Chartres surge 1a tension, existente dcsde 
Hntiguo, rch!tiva ai mejor camino de La ec/ucdtio, si d de 1a docuen
cia 0 el de la dialectica. La Jisputa sobre ese topico se percibe ya 
en b obra de Platon, poniendose el de parte de una paiclela pOI' 
la Cplstcmc (dialCctica) hente ala d6Xtl, servida par In rerorica, C01110 
mamenfa su emulo lsocmtes. Bernardo de Chartres nos es presen· 
tado como gramlJ/(IticltJ, cultivador de !as letras ° de In elocuencia. 
La profesion literaria asumira aill los intereses de la estoa tardla, 
ponienJo 1a instruccion literaria ai servicio de In vida buena. 

Juan de Salisbury (1110-1180) merece ser reeordado par merilos 
propios cuando se hace historia de las ideas mcdievnles tocantes a 
la pn1ctica. Eta dcrigo secular (no 111onje) villculado tempranamcnte 
a los olicios eclesiristicos en Canterbury y en el entorno de Thomas 
Becket, cuyos infortunios y tnigica muerte siguio de cerCH. Fue lin 
humanista, no un metafisico, y 111enos dogmatieo. Entiende Ia filo
sofia como integrante del saber perfecto que, para el, como para Clce
ron, es la eioql{(!JJ//a. Tanto la ret6rica como la dialectic!!, cuando se 
cuitivnfl pOl' separaclo, conducen a hI confusion: confusion de lenguHs 
(discurso) 0 confusion de sistemas. Dirigio Sll atenciol;t sabre tad a a 
los problemas priicticos, considcrando los especulativos, tal el de los 
universalcs, sin saIndon. 

En el lvletCllogicttlJi desarrolla su feoria educativa. Marca distan
chIS respecto a los «cornificienrcs» (de Corniiicills, supuesto detractor 
de Virgilio y de las arks libel'ales), que se pierdcn en dist.:usioncs 
verbalcs scmbtando la confusion mediante e1 nbuso de la retoricaj 
tambiCn respccto a los dialecticos, que se pierden en abstracciones 
y slltilczas inutiles. La forma ideal de educacion tiene par organon In 
eloquentia en el sentido en que la cntienden Ciceron y Ql1intiliano. 
Al decto, recupel'a cl valor de la 16gica e11 cl sentido am plio que Ie 
diera Aristotclcs, y toma en consideracion, junto con d razonamiento 
demostrativo, el probable (dialectico) y e1 sofistico. A este Icspecto 
no dirigc Sll admiracion a Abelarclo y sus seguidorcs. Se cleclHra 
«acadcmico». 

Su campo de cstudio sen'i 1a eticn, no Ia fisica 0 metafisica. Bu:'>-
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cando 1a persuasi(l11 mas que b como a t raves 
hi rClorica en Sll forma noble de elocllencin, y orientaclo hacia los 

problemas de 1a vida hombre mas que n dilucidm' los secrctos 
del mundo, es el r~presentante para :u sigJo de Ia vieja nacliei()n 
isocr,ltica. Sl1 mancm de pensar es obvio que tcnga especial attactivo 
al presente cuando de nuevo se ahogn por una racionalidad dllClil, 
apta para atender los intereses de Ia pnlctien, frente 11 .111 del 
pensamiento racionalista, insensible con frccl1encia a esa misma 
tiea. En csle sentido I1nc5tro antol' era para 511 tiempo cjcmplo de In 
que hoy llnmM'!.1l11os un intclectual, no un cientlfico, ni siquiera un 
filosofo. 

proped~tltica a 511 filosofla eran las disciplinas del triP!tll}? 

misma filosofia la interpretaba como ,<amo1' a la sabidurfa>.> v 
consideraba que dchia ocuparse de ]a vida misma y como ordcl1arla 
moralmcnte. 

Dcntro de esa preoclIpacion porIa practica dirigio 511 

a la polfticn. Su POlicJ'(.ltirfis es el primer tratado medieval 
materia. Las circunstancias pcrsonales de su vida, particnlarmente 
el confliclO de entre Enrique II de TnglaterrH y Thomm; 

Becket, conc1icionan S11 reflexion. Ni pot caracter ni pOl' education 
era espfritu intcgrista. Ie ha descrito como una especie de «Eraslllo 
del siglo XII». Fiel a sus principios, buscaba <1l'111onizar la obliga
ci6n de condencia con 1a oportunidad polltica. El tibro se subtitula: 
De l1ugis curi{llillfll ct l)cst(~iis pbilosopbortlm. Ahl se indica el COl1-

tenido de la ohm. Su primera parte es cdtica de 1a vida pllblica de 
Sll ticmpo. La segunda es doctrinal, a In escllcha de 1a snbiduria 
filos6fica. Bajo cl primer nspeclo of:rece maleriaics de il1tercs para 
conocer 1a en 1a que vivc. 13alo e1 segundo expone los prin-
cipios mOl'aIes pOI" los que debe un gobernador cristiano. 

Aparece en c\ In imngen org~micisU1 de 1a repllblica, comparada 
esta en sus funcinnes con las dc1 cuerpo humann. Expone en detallc 
los deberes del oficio rcgio. La lcgitimicbd del mismo emnllH de b 
rcctitud de 5U ejercicio. La perversion de ese en 
tiranfa, ellyns mlces pone en «d impulso desmedido de aLltoconser
vadon, el ansia ilimitada libertad poden>. El criterio para dis
tinguir al tirano cs, pmos, definidamenre moral. Ante l1nn perversion 
intolerahle del prfncipe Hutoriza el tinmicidio, facultl1ndo para 
a los privados. como ejecutores de Ia jl1sticia de EI puehlo no 
es sujcto polftico ni tilubr de medic!n algu!hl de gobicrI1o. Su S/ICCI! 
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lmn morale para Ia educaci6n de los prfneipes ha de filiarse al movi
miento suscitado pOl' 1a <o:eforma gregoriana», 

Viene, pues, en apoyo de Ia autonomfa y libertad de 1a {[uctoritas 
pOliti/ictlm, disocifindola de las imwmisiones en su campo de 1a 
regtdis jJotestas. Pew no escdbe U11<l obra polemica. Entiencle que 
el gobicrno de Jos hombres ha de ponerse al servido del orden moral, 
en el que estan ilnplicados tanto e1 sacerdote como cl rey. Las fun
clones de ambos se distinguen, mas para coordinarse y proporeiona1' 
a los hombres la felieidad. El juicio de conciencia y los principios 
mOl'alcs tienel1 primada sobre c1 rrudencialisl110 pol1tico. La admi
nistracion de 10 espiritual se sirve del regimen temporal, no 10 
absorbe. La polestll.l· regia cs I11cdiadol'a indispensable para la conse
cnei6n de 1a vita beata. De ella usa como norma Ia (1IIc/or/tas 
siiistica, sin oposicion y sin suplanrarla. 

S1 bien Juan de Salishury depende en su docrrin:l de Fuentes de 
1<1 alta Eelnd Media, ha trasvnsaclo a elias las idc:ls de autores no cris
tianos, como Ciceron 0 Seneca. Formaclo fuera de III tradicion de los 
monasterios, ve los problemas de 1a sodednd desde dentro de ella 
mi8l11a. El centro de su consideracion es 1a res /JltMica, a Ia que l'efiere 
SlI ensefianza sobre el cucrpo poHtico. 

AunqLlc su conceptualizacion de los problemas proccde de la 
literatura ecleshlstica nnterior, inyccta en ellos un aire secular. En 
estc sentido su obm cs la de un «moderno». Ahol1cb In :1L1tonomfa 
de la capacidad opernnte de In naturalezn que caracterizaba a los char
trinnos y se ndelanta ;1 exponet: un l1nturalismo polftico que s610 
des de cl siglo XIU va a conl'a1' con aclecuada lXlse filos6fica. Sin em
bargo, no entra en sus miras 1a idea de una patticipaci6n de los 
gobcrnados en 1a activic1ad poHtica, que ma11ticne como obm de 
los prfncipes. A cste l'especto no haec otm cosa que i1' con su tiempo, 
poniendose de pane del auge del poder monarquico, cuando nun no 
sc ha mnnifestndo, 0 no con volumen suficiente, la constitucion de 
estal11entos con fuero propio (organizacion co1'porativa, exenta cons
tituci6n de las universidades, etc.). En suma, cuando -en terminos 
acufiados posteriormente- cl pueblo es subdito, no dudaclano. 

Por otra parte, subyace al idem-to de nuestro autor 1a vieja con
cepcion de origcn estoico, segun In cual d hombre habda conocido 
un cstado primitivo de libertad y felicic1ac1, detedoraclo posterior
mente pOl' obra del egoismo, que acarrco 1a neccsidad de la domina
cion. Los maestros Ctisti:1I10S transformaron ese esquema con arreglo 
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a 1a cnscfianza blblica: fclicidad original, miserb introduejda pOl' el 
pecado. La transformation tuvo pOl' principal artHice a Slln Agustfn. 
Para este el gobierno m:15 suave, 111:15 C(TCanO a 10 que podrfa lIamarse 
«estado de natu!'aleza» serb cl ejercido a ejemplo del pastor, no del 
fey. Juan de Salisbury se mueve dentro de ese clima. En d SUpllcsto 
de Ia perfeccion natural, cl buen gobierno seria el de jl1eces, como 
OCUl'ri6 en e1 puehlo judfo. Los reyes dotados de nparato coactivo 
se slguen de In condici6n del h01111")1'c (:11 su estado actual de natura
leza carda. cl1alquicr caso, los reyes, si han de merecer cl nombre 
de tales, dehen aeomodar su dominad6n en 10 posible al modelo de 
aquellos jueces anrigLlos. Gohernar es un «ministerio» de euyn justi
cia habla el bien comun de los s(ibditos. De uhi que cxija de. los 
gobemantes el mirarse en cl cspcjo moral de las virtudes. Nuestro 
autor enumera con detalle las cllali(bdes que han adornar al prin
cipe. De eI pide el grado mas alto posible de perfccci6n eristbna. 
De modo que, si pOl' un Indo, seculariJ:a In [1oHtica, al vineulnrla a 
las directrices de la naturale7.H, pOl' 011'0, 1a sacraliza, at exigit del 
l11i11i5tc1'io de gohernar la sllmisi6n aDios) y SCl' hrazo ejccutor de 
SliS planes providenciales. 

La ohra de gobierno ha de estar 1'egida pOl' 1a ley. Pot ley 
entlende nuestro au tor I~l c1ivina y lutural. Conocieron esa ley ya 
los autores paganos. Su manifestaci6n darn se encuentra en la Escri
tura. Interprete legitimo de ]a 11115ma es 1a autoridad edesiasticH. 
El principe senl agente de ella, 5ubordindnclose n esa autoddad, y 
l'cspondiendo de su actuadon ante su conciencia Y SIl cnstlanns. 
Lns leyes humnnas han de del'ivarse de 1[\ justicia de nquella ley supe
rior divino-natural. Juan de Salisbury no ofrece ulteriol'cs eriterios 
para enfrentarse a Ia eventunlidad de lcyes injustas y abusos de poder. 

Aunquc su tratHc10 tiene pOl' foco de consideracion Ia potestad 
los principios en que sc apoya puedcn contraerse al gobie1'l1o 

de Ia familia, incluso flI quc cada particllhll~ ejdee sobre Sl misrno; 0 
tambien extenderse a1 gohierno de 1a Iglesia. 
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II 

1. PASO AL SIGJ,O XIII 

EI cambia de mentaJiclad que se abrinl paso en cl siglo XIII vienc 
preparaclo clcsde cl XII. A estc ultimo penenecen los primeros intcl1-

tos de sfntesis del saber de! tiempo. Dos autnres cjcmplifican esa 
noveclacl: Pedro Lombardo y Graciano. Lns Sen/ellcit/s del primcro 
y d Decrettlm del segundo offee-en condensadamentc esc saber acumu
bdo, de una parte, pOl' teologos; de otr11, pm curi::des y legist'IS. 

Pedro Lombardo (m. 1160) reviste pam hi moral b imporrancia 
de ordenar 1a ensefial1za anterior a base de sus mismos tcxtos. La 
clisposicion sistemMica de los mismos se hace en clave ngustiniana, 
de quien se toman 1a mayor parte, cerca de mil pasajes. Sed 1a 
obm coment,lda pOl' cxcelencin entre los maestros cscohlsticos 1'03-

teriores. No solo ah!, pero pnrticnlarmcnte en esc capItulo dc la 
moral, las Sefltcncias inyectan In «snbidllda» agllstinianl! en las uni
versidades: en ocas1011es, para l'eclabmarla denlro del cSPlritu del 
Hiponense; arras vcccs pma estructurarla de nuevo sabre las bases 
de la metaHsica y Hsiea aristotclicas. 

Pedro Lombardo toca algunos problemas que van a convertirsc 
en lugares comunes de la disctlsion moral. Merece destncarse cntrc 
e110s el re1ativo ,1 In diferenciaci6n de In mornI con respecto a Ia 
ffsica. La moral de la trnclici6n platonico-agustiniana centraba su 
atencion en el bonuJIl como c1eterminncion sobcrana del ser. Estnr 
en cl ser, 1a verdad, cl bien, eran expresiones convertibles. EI orden 
entitativo metafisico y el orden operntivo moral coincidfan. La vida 
buena sc regulabn abt porIa imphu1tacion en y Ia adhesion al «orden 
central del univetso». Ese orden ern definido, en nuestro caso, pOl" 

Ia referenda de 10 existente al primer principio y ultimo fin de toela 
realidad, es decir, Dios. En tal supuesto, no quedaba marGlcla la difc
renda entre 1a concepcion metaffsica y Ia tCOrla erica. 

Pedro Lombardo empic:za a interesarse par esa diferencia. Distin
gue al respecto tres cbses de bien: (/) el bONum trtltJscclIcielltale que 
corresponde a los actos en razon de su ser; b) eJ b011um morale 
generko del objet:o apropindo aI apetito recto; c) cl bonum diferen
dado pOl' las circunstancias, entre las que flgura In intendon 0 cl 

La diferencia de Ia moral respecto a Ja fisica empieza en cl bonum 
que entra en el genus moris. La cliscllsi{in de este punto recune con 
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insistencia en los tratadistas posterion:s, pasnndo por!\1cjandro 
Hales a Ia escuela franciscana Y pOl: Alberto Magno a In dominica. 
En santo 'fomds rccibc una estnlCturaciol1 sistem,ltica. 

Can toc\o, In moral que cntm en cuent-a para Pedro Lombardo 
cs la que resulta punto de V(Sln tcoJ6gico, como pl1cdc aprcciarse 
en Sl1 modo de virtudes. las propi:1mentc ta1cs son obm 
de Dios en el hombre, pOl: tanto las lnfl1sas. 131 ingrcso en In vida 
moml supone e1 libre albedrfo. La ncci6n virtuoso ha de sel' volull
taria. La voluntad es buena s1 persiguc un fin bueno. EI fin de todo 
bien cs Dios. 

Sin Ja caridnd no hay verdadera virrlld. vector e infor-
mador de la vida moral es Ia fe. ~Qll\; decir, entonces, de las obms 
de los inGeles? En los snptlCsto3 indicldos, no scr;ll1 obras J"ealmentc 
bucnas, a faIt,l In fe y In caridad. Nuestro au tor rceoge, sin 
embargo, una opinion innominada segun In eua! la conduCia de un 
infic1 proceclente de b bUl:l1a voluntad praclicnndo acciones loablcs, 
como ayudar n un necesitado, serta moral mente buena, aUl1C}llC no 
mcdtoria para Ia vida cterna. 

121 Decrctum, SCII concordia discord{lIltiu17l caJlOJl!IfIt, Graciano, 
Be publica en 11 .. 10. TIs tambien una de recopilaci6n textual, 
que complement;) el saber la doclrillu de 1a Iglesia con cl de 
Stl c1isciplina. Graciano enlaza con la~ fnentcs del derccho romano. 
Recoge hI asimilaci6n sccularmente efectuada del mismo. San Isidoro 
tiene nmplia cabida en sus paginas. (Rccuerclesc que el hispalense 
habfa redactndo ya asimismo un tratado de SClItc!1cias.) En el Decre
tum 1a ley divina y natmal se cnCllcntran contenidas y promulgadas 
en las Escrituras: ius nflturale cst, qfl()d in et Jj'{!{/J1!{clio coJ/

tine/Uf' (I, d. 1). A Ia Icy natural que, ;211 expresi6n derurada, aparcce 
en los mandamientos Moises y Cristo, se nibden las lcyes 
humanas. Con san Isidoro, menciona :1simisl11o como fuentc de clere
cho la costumbre: bummmm genus dllolJtls regitttr. Ilaturali uide!icct 
iure et l!1oriims (ibid.). Divide tamblen cl derecho en nawral, de gen
tes y civiL 

El Deere! 11m sc convertira en una de las instancias 
fas de la practica. comp1cta con codificnciones postcriores, hastH 
darse por constituido cl itltis CCI1l0Jlid a comienzos del 
glo XIV, con las de Juan Esc CorjJus sen! d 
texto de comentutlo para los juristas. Los teologos Ie integnm a su 
estudio, y son quienes, pOl' un ticmpo HI mcnos, preClsan 
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sistematiznn Sl1S contenidos fllndamentales (Guillermo de Anxerre 
[tn. 1231], Felipe el Cancil1er Em. 1236], Albcno Magno [1206-
1280J, etc.). 

El siglo Xln conoce, cn cEecto, cambios profundos en el modo 
de exponer las disciplin:ls, y tmnbien en Jos contenidos de his mis
mas. Esos cambios acompailnn H b fundacion las universidades. 
Las mns renombradas de est~ls fllefon la de P,u'is y Ia de Bolonil1. 
A elias se afiadieron pronto ot1'as (Oxford, Padua, Toulollse, Sa
lamanca ... ). La Universklad P,lrts fue en cabeza en cl estudio 
de 1a teologfa. La de Bolonia, en e1 derecho. Ejerciewn e1 mngisrerio 
en SllS aulas maestros de loela procedencia. Pew fue decisivo el hecho 
de Ia incorporad6n a las mismas de las ordcnes religiosas mendican
tes, en primer Iugar frandscanos y dominicos. 

Estas dos instituciones religios<lS llegan a 1a univel'sidad anima
das de espidtu diferente, que sc corresponde con cl ideal perseguido 
pOl' sus fundadores. San Francisco se sicnre impuIsado al seguimien
to de Cristo en Ja simpliciclad evangelica. Santo Domingo deseaba 
pcrtrechar a sus seguidores de un esplritu apostolico oricntaclo a 
intervenir en 1a c011vets16n de Ia socicdad. De In ttadicion mon{istica 
recoge el primero, radicaclizanc1olo, el ideal benedictino. Et segundo 
siglle 1a fOrmub, adaptada a las nuevas situaciones, que habfan pues
to en pdctica los canonigos agustinianos. Los primcros, entregados 
en pleno desprendimienlo aI scguimiento de Cristo. Los segundos, 
imitando Ia vida de las comunidades apostalicas. 

Entre Ia forma lJil(W y ]a forma mentis de !as dos ardenes existe 
una estrecha correspondencia, que puede exprcsarse del siguiente 
modo. La teologfa hasta el siglo XII, y particulatl11enrc en 61, era de 
inspiraci6n agllstiniana. Peru san Agustin no hrlbfa sido un profesol' 
universitario. Ad~lptar1e para la enSefian2rl, confol'me a 10 que pecHa 
el tiempo, podIa hacerse de dos formas: 1. ahondundo en Sll philo
sophia, enrendida csta como sabiclutla 0 suma de todo cI saber cds
thll1o; 2. pensar esa sabiduda mediante Jos recursos filos()ficos que 
el momento ponia a clisposicion. En un caso se ponfa el acento en e1 
plano trnsccndente divino, dej{indosc iluminat por Dios 111isl11o. En cl 
otro se fijaba Ia atendon en el plano trascendentaI (catcgorial) de las 
ideas, que llevatfun a Dios, ideas pOl' otta patte producto del cjer
cicio inte1cctual humano. Se traw de dos posiciones que no han de 
scpararsc, pero que llcv(ll1 c1istinl'll direccion. En la primeta domina 
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d impulso m15lico. La segunda cultiva !a capacidad radonal. Tendcn
cias no disociables, sera aquclla contemplativo-fruitiva y esta, inte
lectivo-contemplativa. No todos los frandscal10s siguen eI espfrim 
de orden indicado, ni todos los dominicos eI suyo. Pew esas son 1as 
formas basicas de entenclersc can In nadicion teologica. En las dos 
direedones fue l'eformnlada en orden a 1a ensefial1zn escolar. S\l 

primer momento repl'csentan In dircccion franciscan a Alejandro de 
Hales y san Buen:lVcntura; 1" dominica, Albe1'to Magno y Tomas 
de Aquino. 

Antes de hahlar de los autores que protagonlzan ese CHl1lbio, 
aclelantaremos unas indicaciones sobre aspectos del problema moral 
implicados en cL 

Se uata de mostrar como, pOl' una parte, !ns nociones morales 
suscitan renovado interes; pm otr,l, d modo de esmdiadas sc des
plaza de un esp/ritu n otl'O, del que domina en d sigio XII -autas 
(lUf!,flstil1itlll({- al que prevnleced en cl XIII. que sed tlctas ilristo
tclictl. Teologos tambien los pottavoces de ese cambio, senl palpable 
la diferencia en su modo de haeer tcologia. Es natum1 que deter
minados contcnidos que se encontraban c6moclos en In interpretacion 
tradicional encuentren dificultades pam reacomodarse denlro del espi
l'itu nuevo. Las tensiones entre esa novedacl y 10 que se deja atras 
marcan In fisonomfa inlclectual de Ia epOCH. 

Al fijarnos en estos !Juntos, nos referimos l)rimel'O al l'asgo lmls 
saliente de esa tension. Exponemos despues In evolucion qne sufre 
el tmtamiel1to de ciertos conceptos morales. Finalmente tOl'nam05 
aI capitulo de las quc vemos l'eflejnda5 en 1a etica. 

La moral tiene pOl' meta ordenat las costumbrcs, dar sentido 
a In vida, salvar el alma. La ocnpacion unica de 1a filosofla, al modo 
de entenderla san Agustin, era Ia vida feliz. La filosoffa era l1na sabi
cluria de salvacion. Pcm ya hemas hecho notal' que dondequiera 
venfan poniendo su mano los razonadOl'es cncontraban los sabios al 
estilo agustiniano un pcligro 1'<11':1 1.1 y scrias complicaciones para 
deja1' hucco a Ia moral. Ella habra abicrto cl canltulo de cargos entre 
los sanch y los pbitosophi, que nos son c0l1ocido5. Los rl17.0naclorcs, 
como tambicn hcmos indicado, eran adictos a servirse de 1a dialectica 
como organon de clucitL1cion de 1a verdad cristiana, mientms que 
semcti preferfan la vIa de ]a clocllcncia. Em pOl' supues to cllcstion 
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metodos, pero tambien de doclTinlls. EI ll1etodo de los lligicos podia 
privnr de sClltido 0 rclcgar fuera de ]a considcracilin Ll f.Jtl1!1C1llitas, 

los intercses de ]a vida, a cnyo culliv(l sc endere?',lhllll las artes, 
partkularmcnte del tril';IIIJI, I'esumidns en Ia e1ocllcncia. Oplar pOl' 

la logica, cOlltr,1 la c1oclIcncia, (no impficab:l :lcasn postergar In cul
tlIra que, entre los paganos, habian hccho clasicn aLltore$ como 
ron 0 Seneca, pcro, sobrc IOclo, no ern apanarse de las !etms cristia
l1as al modo que fueron cultiwdas par los pcldres de In Iglesia? 
El cambio de mClodo podb significH' el cllnbio de credo, convirtien
close cl ministcrio de ~alvnr nll11<1s en el m:lgislerio de ensefiar 
ClenClas. 

Seneca habla eserito aqllello que, frel1te a GlleVOS rneionalizado
res, recordanl Rousseau: post q !I{l!1/ d octi prodiemil!, /Jon i c/CStll!! 

(Ad Luc., 95). El sahel' de los maestros 16gicos aplicados n In inves
tigacion racional de In verdad podia divorchu' <l Ins <lImns del scglli
miento del bien. La clepuracion la teoda veneMall ceder en mel10S
Ctlbo de la pdctica. Eso ha (lcurrido siemprc que ]a ciencia se ha 
cultivadn con cclo indisCl'cIO. Si los maestros expenos en las arIes 
logicaJes pudieron hurtnrse en cl sigJo XIII a consecllcneias impH-
dIns en SIl posicion, clio resullo de un Hclo voluntad, consistcnte 
en nsumir ci cucrpo de la propin Iogiea en d alma de la fe crisriana. 
EI modo de Lll' que la elene-ia racional evnenara la tcoIogfa ern el 
de cIcvar a la reologfa a rcina de las ciencias (Gilson). 

Que ese expecliente dej,lbn la sittwcion en 10 amhiguo se rcvcla 
en la historia del experimcnto razonndor. Triunfanll1 de momento 
los philoso/,bi. Los escoUslicos alcanzan inicialmcnte formulas cle 
compromiso que parecen salvar los e5collos. Pronto se vetil. que quicn 
ailnde cicncia, y nacla lmls, ~lfil1de sin sentido; que con la cieneia, por 
mucha y buena que sea, no hay modo de mender a Ia s<tlvaci6n del 
alma. ConseClientementc, In vida cdstiana que lll1ce de esa expericncia 
volver:! a invocar, contra los kigicos, los scrvicios de 1<1 elocncncia. 
Los C1'i51i:ll1os «111odel'l1os» se fonmtl"lll1 en decto, fuera de Jas eSCLle
las, siguiendo el1seilanzas como Ins de TOlTUls de Kempis, Ia devoclc)n 
de los Hermanos de 1<1 vida 0 cl cvangelismo de III Vita 
Christi (L. de Sajonia). Los formadores ,1 b s1tzon ser:ll1 dlllmanis
tas» (que ahominan de la logica y de sus maestros escoLlsticos) como 
Petrarca, VaIln, Erasmo, Vives... Los tl'luados pfoducidos en e1 
siglo XIII se dcjan de Jado en cl xv y xvr como una pesadilla. Lo que 
no impide que e1 experimento de invocar pOl' guia 11 Lt razon --Ill 
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pura razon, y nada 111,15- se reanudc tiempo dCSPlICS, abriendo la 
(lctas crll'tesitllu/. Los ricsgos que trala nparcjada 1a unilateral dcdica
cion a 1a dialectica los habra pcrcibido, de antiguo, In conciencia cris
tiana. Los sabios etiuc.ldos en los monastcrios, en particular los del 
elster, dCl1UIlCia1'On ya sus pcligros. La situaci()ll sc agmva a medici,. 
que la dialeclica lIega a ser In unicn de las cultivadas. 
visto Ia rcaccion contra esa mod a ell figmas como Hugo de San 
Victor 0 Juan de Salisbury. Pero 1m; se hacen atarmantes 
cuando al saber formal de In logiGI se ;d'inde 1a filosofla de Arisroteles 
cuyo sistema de la realidad parecia hacer OciOSH III explicacioll que 
de ella hiciera la tcologia. 

Roger Bacon (1210-1292), pOl' otla parte conoeedor del iilosofo 
griego, es uno de autores que, cuando cuncle cl entusiaSlllO pOl' 

ct Estagiri la, ve con alanl1H los que la invasion de su cien
cia pagan a pucde oca::;10n<l1'. i\boga pot que I" 16gica no indu7.ca 
a cellar cn oJvido la gramiitica y el eonocimiento de lcngu:ls. Sin 
6stas perecen los estudios de los nutates antiguos, en los que en! ien
de contenida In sabidurfn ancestral de In humankInd, que aloja las 
huellas de una revclacion universal dd Verbo. Las pcrdidas que sufra 
esa sabiduria reclundadl1 en delrirnento de verdades que d gene-
1'0 humano debe C011oce1' para oricntarse a Sll salvacion. Conccde gnm 
predicamel1iO al caso a paganos como mismo Bacon expo
ne una moral sac,lda de las obl'as del romano, que no duda en cl1i
fiem como «el snbio de hombres», titular de una <,revelation» 
a pacos conccdida (Gilson, I~N7, 1'p. 401"402). Bacon no se 
encuentra solo a11cvantar La VOl: en ddensa del Clirnett/um formativo 
tradicional que vda amenazado. Pero, de moment:o, no era 1a suya 
]a causa destinnda a triunfar. 

De 1a J1lOlhlsterIOS se p,l;;.l (\ b dc las eatedrales. 
Epoca que con cI predominiu de ]a c!lldad sobre d campo 
en 10 socio16gico. En 10 politico se aiirman ccntralislrlos mom!r" 
quicos, como igualmenlc d papado. En 10 cultural sc va de las eselle" 
las dispersas H Ia universitas. 

Las universidadcs inOuycl1 decisiv;tmentc en cl mctodo de cn:;c" 
nanza. Impartida a L1na demanda mas plural, se ve for7.nda n plan .. 
teamientos de y a tratar los problemas con raciona .. 
liebd. La cxposici6n cicntHica es pamLJa a Ia doecncia 11l1iversitaria. 
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La invasion de textos del pensamiemo chlsico que ocune par la epoca 
no es algo que sllceda pOl' nar. Se dan bs condiciones historicas que 
permiten que el hecho exist,l. Pew Ia forma acelcrnda como ocurre 
obedece a Ia demanda interna de los mism05. 

La nueva forma de tratar los problemas se deja sentiI' particu
larmente en el tcrrcno moral. Es entonces cl1ando las nociones mas 
importantes de la filosofia pnktica rcclaman atencion mas precisa 
y clIo en forma continuada. Reciben, en consccllcncia, un,\ cIabont
cion acadcmicu de que antes careclan. Entre esas nociones figuran 
las de libertad, moraliclad de los actos, COl1cepto de virtud, ley moral, 
conciencia, deber ... Cad a uno de ellos retiene el in teres de los expo
sirores. La forma de tratarlos se modifica al ser discutidos en las 
aulas. El modo de hacer de maestros como Alberto Magno 0 santo 
TOl1uls es cIaramente nuevo. Pero 10 es rambien ei de aquellos otros 
que, mas cercanos a In enseiianza tradicionaI (Alejandro de Hales 0 
san Buenaventura), han de impartir SLIS Jecciones a un ptiblico dis
ccnte heterogeneo y dentro de un dima compelitivo. Rcsumire aqui 
breves indicaciones sobre ei modo de tratar algunos de los capitulos 
de la moral. 

La libertad de la voltll1tcui em doctrina indiscutida descle los 
Padres. La ida del hombre aDios sc entendfa como una conversion 
o deificacion; Huxili,lda, pero volllntaria. Esa volumariedad era rillZ 
de In responsabilidad y del metito. Ni el bjen ni el mal morales cran 
hechos naturales sujetos al yugo de 1a necesidad. Apartarse de Dios 
y apeg<11'se a las crinturas se hacia querienclo. Hacerlo era pecado. 
El mal del peeado no era ninguna naturaleza, sino una clcficiencia 

ser, euyn explicaci6n estnba en 1a voluntacl. Ahl 1a libertad se 
defini'H en cl contexto de servicio a Dios-servicio al mundo: 10 pri
mero era libertad, 10 segundo servidmnbre. Libcrtad era PUC!) imllltt
n/tas (/ servitute. Esa serb su ddinieiol1 negativa. Positivamcnte 
radicaba en la intcrna orientaciun aDios. Libertad de la esdavitucl 
al podcr del mal pOl' lIna partc, libcracion en Dios pOl' OWl. En 
csos tcrminos la habra daborado particularmentc san Agustin, Y <lsi 
hl cntienden los mas importantes de los preescoMsticos. Para e1 pro
pio Agustin la libertal admitfH grados: In de todo hombre que espon
uineamente quiere ser feliz; b del justo, ilusrrado pOl' In verdad y 
animado por In gracia en orden a Ia vera be{/titndo; In los bicn
HventLl1'ados gozando de esa beatittldo a entera voluntad. Su ejercicio 
de hccl10 se explicaba en relaci6n con el drama salviflco: posse 11011 
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peccare del estado de inocencia; posse paean: del cstado caido; 
!Ion posse pecCCll'c del cstado de bicnHv(:ntural1za flnal. 

Autores mcdievnles, como san Bernardo, Hunque dcntro del cspf
ritl! agustiniano, distingu(:11 ya entre la ilJllllunitclJ (I pecca{o 0 a misc

ria y la itJllllUmtas (l necessitate. Pedro Lombardo a san B(:rnar
do. Pero scnin los ma(:stros univcrsi que, no conl(:ntos con 
esa descripci6n, se preguntnn pOl' su l1Hturaleza y fundamclllo. Apare
cera entonces una doble respuesta. POI' un Jado, ]a de san Buenaven
tura, que subraya cl caracter activo de 1a volun tad libre, radicando su 
poder en ser ella misma, en ser voluntud, cuyn naturaleza es SCI' lib1'e. 
De este modo procede In explicaci6n que cuitiva la eseucb francis
cana, y que, postcrJormente, tendnl su mas dcfinido pllrtielario en 
Duns Escoto. 

Alberto Magno propane una explicaci6n altcrnativa, que serf! 
desarrollada pOl' santo Tomas. Para los dOl:linicos, Ja vol un· 
tad es una faeulliJJ pasiva, teniendo In rail. de su libertnd en Ia raz6n. 
Se emended aquI par libertad 1a imlilllni!as a neceSSitate tjtlillibet. 
Esta noci6n tomista de libertad no dejaba de ofrcccr bLlnco a critieas 
graves. En decto, sl Ia voluntad radiea en algo, 0 cs determinada 
pOl' algo, no se ve como pueda mantcnCl'se Iibrc. Dc hecho, los 
racionalil.adores Ur1stotclicos de 1a faeultad de Artes adoptarun 
una posicion dete1'minista. Dcfendicndose contra ella, santo Tomas 
introdujo distinciones que vi11ie1'on a convertirse en doctrina COmlll1. 
La m.ls conocida es Ia que establece entre libertad cjerciClo y 
libe1'tad de especiLicacion. En los dos sentidos cs libre Ia voluntad. 
Admire que c1 mavimiento de la volul1tad hacia el bien adecuado a 
ella, a Sll capacidad, es necesario. Respecto a todo atro querer se 
encncntra indeterminada. 

Las dos explicaciones pasan al siglo XIV y, desde entollces, se 
repiten alternativamente en las cscuelas. La difc1'cncia entre elIas se 
cifra (Lottin) en decidir sl la voluntad es una potcneia aetiva 0 10 
es pasiva. Si 1a voluntad cs libre pm ser voluntad, 0 ::;i Ia 1'al;;; 1a 
libcrtad esta en la 1'az6n. 

otro Iugar aludiclo al CUl'SO que siguc aI piallteamiento 
del problema de la moralidad de los tlctos, y en primer 
d6nde p1'oviel1e cl que entrcn en cl tenus woris. Las rl 
caso acaban ordel1l1ndose en torno al bonum mortlle, ha 
val' del objeto y eircunstancias, con especial enfasis, ent 
intcnci6n 0 1a eircunsuU1eia-fin (fill is ol'cl'c1iJlis). La disti 
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concedida aI objeto y al fin marcara In diferencia entre tomistas y 
bonaventurianos. 

Paralcla a eS<l cuesti6n es 1a rclativa a 1a interpretacion de las 
virtudes. Verclaclel'as vil'tudes, si se orden an aDios bajo el regimen 
del amor; 0 recollocimienta de las virtudes naturales, de estar 
estas gobernadas pOl' cl criterio del lin natural debido 0 de la J'cct(l 

ratio. 
En cuanto aI capitulo de la ley, In tcoria se debe a los maestros 

franciseanos. Fue dctcrminante 1a obl'<l de Alejandro de Hales, aeen· 
tuando el topko de hi ley elerna. Pedro Lombardo no habia desarro
lIado esta euesri6n. Dc ahi que no dehan busearsc exposiciones al 
caso en los comentarlstas Semencias. Ofrece ejemplo de ella 
el propio santo Tom~ls. Cuando este ultimo b expone en Ia Sm/J{l 
Teotogica respeta In division y jel'arquia de las leyes de acuerdo con 
Ia doctrina admitida, pew ~Icentua cl cariicter racional la ley, con
forme aparece en la definicion de 1a misma. Consecl1entemente afir111u 
In imporruncia y centralidad de Ia ley natural. 

El estuciio de la cOllclencia esui ligado [l conceptos conexos, como 
el de sindcresis. El terminG «sinderesis» aparece en cl vocabulario 
moml como l'esultado de una defectuosa interpretacion de san Jero· 
nimo (leyendo synthesis = J'yndhesis cOlJServcltio, en vez de 1a 
lectll1'a coneern, sYllC'idesis ::::: cOllsciellticl; 111 Bzecb., I, 1). San JenS-
11illl0 entiende 1a synthesis simbolizada en cl <lguila y fonnando cl 
cuarto y superior estrato an11111co (col1cupiscibile, irtlscibile, ratio
nale), pOl' enelma del logik61i. De scmtilla conscieuticle habla cl pro
pio santo, que no se extingue ni en el pecador y que conserva un 
fundamental sentido del bien y la justicia. 

La cllestion es recogida pOl' los autores medievales y empieza a 
sel' asidumnente ttatada desde finales del siglo XII en conexion can 1<1 

de conciencia. de Auxetre 1a interprcta como ratio superiot 
en el sentido agustiniano. Los autOl'es se ptcguntan sllbsigllientemcn
te si es un habito y a que racllltad afecta. San Jeronimo habia hecllo 
de ella una facnItad. Sigue sus pasos Felipe el Canciller entcndiendola 
como «vestigio de la rectitud original». Para san Buenavcntura es 
un habita que reside en la voluntad y que d define como naturale 
pondus, eeo del cltlwr-po!Jclus agustiniano. Desde san Alberto, y bajo 
el intlujo de Arist6teles, se tom a otra direcci6n. La sinderesis sera 
un habita, pero de la faellltad racional. Santo Tom,ls sigue aqui H su 
maestro y iijn su definicion como hahito de los primeros ptincipios 
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practicos. En todos los casas se manticne su cankter de vestigia de 
Ia rectitud de origen y salvaguarda del orden moral. 

E1 capitulo de In coneicllcia ela un paso m{\s aIM de la 
Su dcsarrollo cuenta can 10 clicho sohrc esta tiltima y ello depende. 
Tambien las diversas formas de cl1tender la nnturaleza y In funcion 
de la conciencia giran en lOrna a saber S1 se trnm de una facultad, 
un h:ibito 0 un acto; y si se vincula a Ia 1'azol1 0 a la voluntad. 

Seglm Lattin, los p1'imcros desarwllos algo precisos sobre Ia ma
teria se encncntran en Felipe el Canciller, que ve en la concicncia 
una especificacion de Ia sinderesis aplicando un dictado de la l"azon. 
En la escucla fr<l11ciscana, san Buen<lvc:ntura In concibe como h,ibito, 
nunque no de 1a voluntad sino de In razon practica: viene a (0111-

pIe tar la sinderesis como habito adquirido, al menos en parte, en 
analogia can 1<1 dencin. POl' parte dominica ya Alberto Magno haee 
de Ia conciencia un acto, identiflcado con la concbsi6n de un silo
gismo pr{\ctico; se trata, pues, de tin juieio. POl' su parte, slmto 
Tomas, en In linea de Alberto 1vlagno, emicnele Ia conciencia como 
acto, no como hilbito l1i facultad. Pew vincula el juicio de conciencia 
ai conocimiemo. Equiparnr esc juicio al de un tribunal bani for
tuna con el tiempo. La sentencia de un tribunal se entiende en 
analogia con la ley. Para santo Tom~ls Ia ley es ordintltio rationis. 
Posteriormente prevalecent 1a comprension de la condenda como 
acto, pew no siempre 1a version intdcctualista de santo Tom,ls. Enri
que de Gnnte, uno de los criticos del Angelico, entiende la concien
cia como acto de la vo!untad que presta su adhesion a las condusiones 
de la recta ratio (LOUin, 1942, II, pp. 103 Y ss.). 

Hemos de mcncionat igualmente cl debao Se ha dicho que la 
etica de Aristoteles y, en general, de los griegos era una etica sin 
obligadon ni deber (Brochard). En 1a medicla en que cl dictado 
existencial, aplicado a la moral de ascel1dencia agllstiniana, es cortee
to, tampoco ahi cobra relieve el deber. El caso tlpico 10 ofrece In 
etica abelardiana. Solo wando -tambicn en la tradicion agustinia
na- la moral del ordo {Imoris se cmnplementa can una mornl 
mandamientos queda implicado e1 deber. El Htistotelismo 
y la moral desarrollada en esa direcci6n se explica que deje en 
segundo plano la cuesti6n del debeI': tambien se ha hecho notnl' 
el eseaso relieve que tlene dentro de ella, como en general en 
etica teleo16gicn (Gilson, Sertillances). Al tratar de Ia ley, sin 
go, el Aquinate sefiala entre sus pOl' supucsto en 
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haeer a los hombres buenos, cl «ob1igar»; //1/ pertlre, !Jetelre, permittere 
et p!/llire (I-II, 92, 2). No se olvicle tampoco que otorgaba a 1a ley, 
junto a Ia vis directivct, b coelc/iva. Pero no se habla ahf direcramente 
de obligacion, ni sc dedica articulo 11inguno al tema. Dondc 1a 110-
cion de deber aparece clara es en 1<1 moral deontoI6gica del francisca
ni51110 postomista . .TIs en 1a etica moderna clonde 1a nocion toma cl 
volumen que hoy se Ie concede, particuJarmente desde Kant. Recorde-
1110S el becho significativo de que Suarez, que tOI11[lba I11UY en cucnta 
el pensamiento escotista, al hacer de 1a ley un acto de 1a voluntad, 
entiende]a obligacian como 1a esencia de Ia mi5111<1; {lctllS Voltmttltis 
iushle ct tcctac quo SlIjJerior vult illjeriorem oblig(lrC (De leg., I, 
5, 24). 

Insistire nun, pOl' t1l10S momentos, en 10 que OCllrre en ese tdn
sito de siglo a siglo, en los anwgonismos doctrinales que nparecel1 
y en su eco en el problema moral. 

Termina e1 XII dejanclo cliblljadas dos tendencias. Segun 1<1 pri
mera de eHas podda lla111al"Se ~ esc tiempo aetas tlltgus!inltlI1Cl. Segun 
In segllnda, ({etas boetilwCl. La sfntesis no se habra alcanzado. En el 
mejor de los casos se trataba de una coexistencia. Los boecianos eral1 
los «fi1050fos» de In situaci6n, pero Ies faltaba un snber Hsko que 
comp1ementnra Sll saber dialectico, cara fuerte de su filosoffa. Ios 
teoIogos eran los agllstinianos. Perc a cstos les frl1taba una metaflsica 
que completara su sabiduda 1111stica, a su vez lado fllette de esa 
teologia. 

Las consecuencias de esos plnnteamientos se dejabnn sentir en 
el modo de enfrental" 1a morn1. La tendenda boeciana podfa insensi
bUizar para sus problemas. La agllstiniana podia convertirIos en 
esotedca practica rc1igiosa. 

En estas circllnst:1l1cias, el COl1tacto con las obras de Adstateles 
se comprende que fuera vista como clave de soluci6n de los contras
tes entre las posiciones anteriores. En sus tratados /isicos se podfa 
dcscubrir como la dinlectica (logica) adquiria carta de naturale:r.a en 
el mundo, viendola en obra dentro de el. En sus tratados metajisicos, 
como la teologla se p011in aI habla con Ia razon. Por tlno y otro 
camino podfa hacerse accesible e1 problema del destino humano (vida 
moral y economia de salvaci6n), cncontrando indicaciones pnra resol
ver esos problemas (que seguiran siendo los de maximo in teres del 
sabio) en Ia voz de la naturalezil, y ultlmas orientaciones en los prin-
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Tid (:5 cI IiJ a quc lra!:min 
lens, sitU:llldoll0S en Ia (I('/IIS quc pllcdc Ilamarse 

XIlI ha si t Ll<lrse en la 
ari.l"/o/c!icillJ!. Dentro de esc 

La 
rccuperaci6n y 
Corpus tiellen In met,lfisicl y los tratados fisicos; 
para nuestro casu, los morales. Se C0J10cla ya buena parte de 
Hbros cn cut:sli6n a linales de! sig!o XI r, nsi como parte de la lirerl1-
tura filosolica :irnhe y judia. Ahora hien, que textos csluvicran 
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antares dominicos; 

Lo que VCITi110S cs que 
como disciplina 
vocaci6n de salvaI' cl antes bien 
vocaci6n. Que b ernpresa 
santo Tomas. rdiere,:l1 respect(), ;1 Ia 

,. . 
a rC;lllzar ('sa ml~lllCl 

10 admire cI propio 
sohcrbia, olvido de 

mcngu:\ de ]a piednd 'f,. , II II, 1(~7 !). No l<,menl. sill 
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aCOl11cter una emptesn espeeulntivn ordenacb (sapientis est ol'dilltlre) 
sectllICiutll 1'Cltiollem, 

San Alberto Magno (1200-1280) distingue, sin I1egnr a unit satis
faetoriamente, In lilosoffn de Ii! teologfa, En el eonocimiento de In 
naturalcza tienen ;m toriclad las p1'llebas, y cstas las dan los fisicos 0 
filosofos natutales, que (0110Cen las COsas pOl' causas, En ]0 que toea 
a la fe y las costumbres merece mas crcdito san Agustin que los 
1i1650fos. 

Tambicn aqui podemos observar como se arranea del troneo 
m,ltriz de In teologia pareela tras paree1a de saber, al modo que mas 
adelantc ocurdnl cuando la cienda positiva dispute el terreno a In 
espeelllaci6n Iilos6fica, Aquello en nombre de 10 eualla Iilosofia eomo 
discipJina dentIIica va a diferenciarse de la teoIogia es In noci6n de 
<maturaleza», 0 10 que en ella se resume, A este respecto diceD todo 
10 necesario, y de una manera clara, cstas clos proposiciones de Alber
to Magno: «Voy a cuidarme llmy poco de aqucllo que dijo Hecla 
donde no habla de ]a fc y las costumbres», Razon: qUi{1 ipse m!tU1'as 

igJlol'twit. Refiriendose a san Agustin: 11011 bwe scivit !lalur{/s. Es 
claro que natllrtl se toma aqui en scntido tccnico, tal y como era 
ddinida pot la Hsiea 0 metafisica de Aristotelcs, EI saber sobre las 
naturalezas alcanzaba a dar expIic<lciones buena;;, es dccir, pOl' causas 
y en tcrminos de prueba, tambicn en el terret10 moraL As! que n1 
siquiera en el capitulo de llloribtls estaban realmente vcrs ados 111 Becla 
ni SHn AgustIn, No que ensefiaran costumbres l'eprOb;lbles, no que 10 
cnseiiado por ellos fLlera malo, sino que no 10 ensefiaban bien, por
que tampoco 10 conodan bien, E1 conocimiellto racional de las naflJ
ralezas 10 ensefi6 Arist6teles, Partiendo de ese concepto se podra 
expIicar In etica. Pbilosopbiae enim cst, id quod dicit, dicere ctlm 
rlltione, 

Alberto eo; 1a enciclopcdia vivienre de su tiempo: Villit illjinita. 
Pero es TOI11Lls el que organiza esa vision en sistema consistcnte. 
P01" OITa parte el m-istotclisma de Alberto flle todavia raps6dico: lion 
bene scivit Aris/otclem. La asimilacion del 111is1110 que se maniIiesta 
en Tomas es extensa y profunda, al menos en SllS escl"itos de madu-
1"ez, Con la particlllm-idad de que se 10 s:lbia clomimlndolo, esro es, 
como para eswren condiciones de scfiabr SllS deficiencias y poder 
dar a sus principias nueva aplicacion, 
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3. SANTO TOMAs DE AQUINO (1223-1274) 

Recordcmos como san AgustIn ftjaba b razon de b filosoHa en 
Ia busca de In feliciclad. En eso coindclfan paganos y nistianos. 
Tambien se l'eSUI111H en eso mismo Ia sllbiduria profesnda pOl' los 
judfos. Pero vHrfa cl camino pot el qne se w. aI encuentro. can esa 
meta, 10 que reviene en cl modo de en tender la meta 111isl11a. TIs su 
manern de dedI' que 1a idcntificacion del objeto de In filosofla 
-beatitudo- sc encuentrn cstrechnmente vinculado a oua (osa, y 
esta cos a es Ia vision que sc tenga del mundo; 0 sea, una metaffsica 
o una sabidurfH. pueblo juclfo sc glliaba pot la promesa mesi:lnica, 
que brindaba el bien y Ia dicha dentfO de lu histotia. Los sabios 
gricgos derivaban la felicidad del conocimiento de un principio 
mciona! rector del llniverso. EI paradigma bajo cl que ordenar Ia 
vida era allf un mesianisnlo profetico; aquI, un eudcmonismo natu
ralista. La economfa felici tada para d cristiano se entcndera uniendo 
esos dos paradigma;;: pens,mdo ptofeticamellte d eudemonismo grie
go y espjritualmente cl me5ianis1110 jucllo. natufalismo de los fi16-
sofos cs interpretndo a 1<1 luz religiosa, y c1 historicismo de los is rae
litas a lu luz de la etema verdad. El nuevo punto de vista es 1111,1 

eCOl1omJa felici taria . de salvaciol1 en Dios. 
Hemos visto como se ha andado esa via de snlvacion, que 1'ecbma 

para sf In garantia de ver(hlllcra y universal, desarrollando una de SllS 

posibilidadcs: ]a que entiendc 1a eC0l10l111a fclicitarin como obra de 
un hombre que es imagen de Dios y sc cnmple a traves de un proceso 
de deificaci6n. Ese proceso, que ticne sus rakes cn Dios, en a tiene 
su termino. EI camino se anda mediante una l:1tllctica de purificacion 
y c1evacion del alma, CJuc culmina en la cOl1templadon y go!:o en cl 
todo divino, 1n sabic1urfa y de la fe1icidad. Se minl1svalora 
IIhi 10 temporal y ml1ndano, asi como se desconfla de las clpaciclades 
humanas naturales en orden a la obm de salvacion. El clierpo se salva 
en el alma CJue es su vida; el alma se salva en Dios, vida a Sli vez 
del alma. La «fiJosoffa» al caso esta pOl' entew concebidn .wh rcltione 
Deilalis. Filosoffn y religi6n se iclentifican. entcnc1er se mucve 
denrro del creer: tit imelligas. 

Pero pueck scguirse el camino invcrso, cOl1sistente en dar forma 
filos6ftca al ideal btblico. Ello no implica cuestionar la salvaci()11 
profetico-mesianica; pero se 1n coneetn con las condiciones n,ltura1cs 
de 1a cxislenci(\, tomanclo pOl' referenda otrn metafiska. EI procc-
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so de salvaI' al nlmn se ;Ijustnrn aquf a una logica de perfcccionamicn
to. La Elosofia ~11 caso difcrcncia e1 C0110CCI' del crcer, aunque 1a 
unidad se rccupcte a nivel superior. La filoso(fa podnl dc::;arrollar 
un discurso propio, en cuanto a principios, objeto y metudos. Su 
punto de partida SCdll Ins naturalez,ls Y sus capacidadcs de acdon. 

3 .1. Hombre )I elica 

Una recta concepd6n del homhre oriciltad en la soJuci6n de esc 
problema. Tal concepcion vcnfa deparada tambien pOl' los snbios 
griegos. El mundo esul regicio pOl' In raz6n. Entre las facllltades del 
hombre es In rm>:Ol1 b f,lctdtad rcctora. hombre eS «animal racio
na1». Infol'mado de racionalidad llcvnd en consecnencia sus posibi
lidadcs de vida a hi perfecdc'in que Ie es dchida seg(in Sl! IHlturaleza. 
La vida 11101'al sera huena si secunda el 1<1 rnzol1 natu-
ral. razon ricne su medicla en 1n raZ(JIl que cI mllndo. La 
1'azon que d mllndo, en ]a version religioso-biblica del cristia
nismo, es 1<1 clivina. La obra de Ia perfecci6n c1iscurre bujo el orden 
de In clivina sabidurfa --m!lo dil'j;;ate Jal)i(,!lt;(!c~. Prccminencia, 
pLies, del conocimicnto de In ve[<btl sohre cl des co deI bien (fclici
d'1d). La filosofia que anancaha del principio ({wdos deseamos sel: 
fdices» (P1ntl)n-Agustfn), an-,lI1canl ahora de est e 011'0: <<lodo hom
bre desca conocer» ( Tom:ls). Vcrt/a/I'lil (,S.H? It!!ilillfll1 

jilJem IminCl's! (CG, J, O. SIt!JI'i'IJIIIS cl pcrjec/tls grtlt!lfs l'iltll' qui cst 
sew mdu1l! ; mel! cCf /IIiJ 14, J J ). nl%6n del nuevo enfoqlle se 
argument:a fUllthlnclose en Ia superior inm:lnencin v :llltoposcsi6n del 
conocimienlO de Ia vcnbd respeCiO ~~ l:t vo!icicin del hien (CG, TV, 
11; STh., I, 83 3). Esa priIlll1c1'l alcan7.H hnsrn n Dios mislllo 
-iJltclligclllia y ;lhl dene su fllllcbmcnto. Puc:;lo 
que la verdnd prima el hicn, v e1 cn!cndimiclllo sobrc la volun-
tad, es clara In CflllSCCtll'llcia P;Wl cI ntundo J1101':d: 10 Ilwndado como 
bueno responde a que es en sf no cs que S("l hucno porqne es 
mandado. La sabidurf,\ inlinila v ererna ('$ b r,\/:011 ultima d(~ b Dci-
dad, no sobrepas;lda pOI' inslancia ulterior, nl pOl' cl quel'cr 
ni pOl' el podcl: divinos L)'Th., T, 3; 1, J 2; I-H, 18, '5; 73, 3). 

Al abl'ir 1<1 de In l:!ic(! de !\rist(i[cles l'cctlc:rda santo 
Tomns el clicho ,11 comienzo b 
('sl ordina)'e. L;l cs Lt I1c["f('(ci('111 del 
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razon ticl1C pOI' comctido connect el orden. orden a la ra" 
zon de cuatro l11odos. Hay un orden que In !'alon no h:lcc, sino s610 
considera, dcscrihc () explica. Otm forma de orden es d que 1a J:azon, 
actuam\o, estahlecc en Sll propio acto. La tcrcl:'l'a forma de orden cs 
quell? r{/tio cOi/sidcrtilldo !ad! ill oper(ltioflihus lJo!ul!tatis. Finall11en
tc, cl que Opl:'rH en las cosas extcrimes. Estc {tltimo corresponde al 
ane. Los Hnreriorcs, 11 tlS partes flll1liamcntnles en que venia clivi
dicndose Ia filosoffa: fisiea, logica, el ica. En forma mas abrevLlcla, 
d conodmicnto se divide en tcorico y pr:letico. El del 
conocimictHo practico cs fundamentalmcntc Ll erica. EI objcto dt.: In 
ctiea () filosoffa moral cs «]a considcl'<icion de las ojleradoncs hllmn
nas en cuanlo ordenmhs elllTe sf y :cl 0 bien: slI/Jiectum philo
sophiac moralis cst opci'(/fio hUIJltl1Ja ordilI(lfa in lil/cm (Tn Fib., 
nn. 1-3). Divide In etiea en Illonasrica, ecolJ(lmlca y poHtica (n. (i). 

El cotncnlnrio Ilene presenle 11 ArrSlOtelcS. La moral sc subaltcr
na H la psicologLl y cstudio del alma, csrmlio que Sllponc ]a 

metaffsica del FiI(lsofo. 
Esa metaffsica y eS,l ff;;ica son las que no poseen los aulores n 

que Alherto l\Ibgllo atribuve cl «no habel' conocido hien las natura-
1eza5». (Quc h i;cn p:ll'a l11crecer ser ten ido pOl' maestro 
en 1.1 materia? es un que cln pOl' sU\,uestn la 

mundo. Alaha pOl' ello a Anax,igoras, 
que flle cl pri l11cro que la expres() con claridnd, Hunqlle no fuera 
del11asiado fieI :ill dcscuhrimicnto. tesis plIcde sel' interpretada 
de diversas manems. Rclc\I,1f]IC entre elias es Ia il1lcrpretncion plato
nkH, :II stlstancinr Ia rnzon rectora de! llniverso en el tnundo intdi
gible, en ]a doctrinel de ideas. A I\.ristoteles no Ie conlellta esa 
explicacion. Toclo e1 mlll1clo que h"y es e1 de las renlidadcs coneretas, 
las de In de nuestros sen lidos, a panir del ena! ha de 
expliearse 10 ielen!. Las las inscminmhs en las cosas, 

aparte. desdc dcntro, no con for-
ideas dan fotm:l ai material munclano, 

rcsultndo son eOS[IS, enrcs singularcs 0 sllslancias conccbidas como 
«nnturnlczas». La nociol1 de «natnrah:za» nombra realidadcs en las 
que los monwntos dc set y devenir queclan sintctizados. 

·Pero nucslrns nrislotclicos son cristiano5, 10 que introduce una 
decisiva difefcncia entre su lleOllattmdismo y cl natura lis-
1110 pagano. El Tnnndo del cristiano no cs simplemcllte el 
cos sino cl de Si bien no contradict: 
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a aqneI, complementa su dcscripcion. Nada sabian, pot cjemplu, 
aquellos Hsicos ace rca de quc esc munelo fucra crcado. No obstante, 
Arist6teIes pucde ensefiar a comprendcl' esos miS1110S complcmentos. 
Se expIica que las obras del Fi1osofo se recibieran y explotaran como 
camino de1'to, s1 no unico, para I1egar tl la verdad. Contenian ensc
nanza Iudda para conducir a buen puerto Itl razon natural. 

Vcamos como Ia taz6n natul'aI procede en hl investigaci6n de las 
naturalezas. POl' naturaIeza se cntiende b eselKia de las cosas, de 10 
que cada cosa en SLl constituci6n es, par tanto, no alga separaclo y 
traido de ottO lugar, Lo que podemos dedr de las cosas 10 aprende
mos en y de elIas mismas. El edificio del nniverso se construye a 
partir de las sustnncias COl1netas, de 10 que estas esencialmente son 
y tamblen de 10 que les advlcne. SCi' y advenir, aspectos entitnrivo y 
operativo de In reaIidad, componen 1a llnidaJ indivisa de cad a sus
tanci~l singular. EI conocimiento del mundo, si ha de sel' racion"I, 
sera conocimiento por causas; c1 conocimiento filoscS{ico, por callsns 
primcras. Las causns consdtlllivo-inrernas de las cosas son materia y 
forma; las externo-activas son eficicncia y finaIidad. Esta ultima es 
fundamental para cxplicar In opcratividaJ de lns naturalezas. Es par
ticularmente central para explical' In acci6n de 1a naturaleza raciona!. 
La noci6n de fin tiene para 1a ~tica In re1evancia que, para 1a fisica, 
dene Ia causa eficicnte. Sin olvidar que Ia causa finn I l'ecorre rodo eI 
campo del ScI', y que la tele%gia momlis concctn con ]a teleologia 
naturae. 

3.2. Aetas y fines 

Naturalezn de tIna COS~l es In esenciH de In misma, a la vcz qoe 
principia de las opcrnciones que Ie son propias. Cada cosa obra 
segun cs, y esa operaci6n sc llam,l natural. Todo agentc (y toda 
«naturaleza» es agente) obra pOl' un fin (STh., I-II, 1, 2). La opera
tividad tcleologica del agente-hombre sc djferencia pOl' ser actnada 
l'adonalmente. Su obra1' set'u consciente, dcliberado. Difiere el hom
bre de los seres irracionaIes pOl' ser dominus JUOI'U!11 actUNIl!. EI 
hombre es dueilo de :.llS HcrOS en cuanto dotaclo de l'ilZOn dando 
forma a su ql1crcr. voluntad es <<::Ipetito racional». Los actos 
racionalmente quel'idos son los propiamente humanos. Actiones pro
prie httflltwae dietmttJr, quae exvoluntate deliber(ltrl procedtmt (I-II, 
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1, 1). El ohrar humano sent pues voluntario. Acdon voluntaria cs 
In del agente que obra can conocimicnto de causa; causa, en estc 
ClIsa, el fin. l~ste senl eI Iugar de implanracion de In erica, derivada 
del nuevo conocimiento de Ia ffsica. La etica en cllesti6n 5e1"<1 
vocamente teleo16gica. 

El terdtorio de los fines es complejo. Son muchos los que pueden 
solicitar Ia voluntad. Pero se jerarquizan t1110S a ot1'Os, orient,lndose 
todos a un !it,;s ultill1/ls, ya que el proceso in in/initllm es impracti
cable (I-II, 1, 4). Sabemos que toda nntnraleza ticnde a un fin. Fin 
es aquello en gl'acia de 10 cual se obm. 

Situemonos en eI obrar voluntario. Obrar es actual' potencias. 
El acto con rclncion a In potencia es perfeccion. Perfecci6n equivale 
a bien. Bien es cl tcrmino del apeti!o 0 de la inclinadon natural. 
Omf1is ({etus per/cetio quaedam est. Per/eetmil "/Iem babct rtuionem 
a/,pctibilis et bOlli (I, 5, 3). El. termillO del apetito del hombre, en 
los actos hU111anos, en bs accioncs que procedcn de ]a voluntad de1i
berada, es el bien hUl11ano: no Ia pctfecci6n que ocone en cI sin 
cI, 0 Ia querida POl" <51 que pasa a un objeto exterior, sino In que tCl'-

111ina en eI agente mismo. Lns voluntndes cleliberadas de esta ultima 
clase son las morales, y moral c1 bien correspondiente. £1 proceso 
de perfeccion hUl11ana acuba en el sumlJlum bONum. El nombre con
creto del summum bonum, asi como de! correspondiente finis ultimtls, 
sera Dios. 

Tanto perfecci6n como felicidad tendrun Ia forma de aquella 
determinacion -acto- que diferencia al hombre en humano. El 
alma es fortna del Ctlerpo. El alma en forma humana se diferencia 
porIa facultad de raZOlla1'. La racion;illidad diferencia al hombre de 
los bru tos. ncmacion perfectivn de 1a vida racional coincidid 
con In vida buena. Perfeccion y felicidad se realizan en 1a contem
placion: optima opcratio hOJl1il1is (I-H, 3, .5). La perfeccion es el 
acto de la potencin optima intclecto-, que conlleva la fc1ici~ 
dad. Beatitudo est bonum perjee/tlm intclleetttctlis !latm'ae (I, 26, 1). 
La felicid~d es asequiblc en estu vida solo de modo imperfccto. 
Perfecta sera ]a la vida eterna. Con curren a 1'1 fclicidacl los biene8 
corp61"e08 tlsados rectamente, asi como la amistad y socieclacl de 
hombres (111 Elb., I, 11. 4; 5Th., I-II, 4, 5). 

Dios es sabiclurfa infinitn. La scmejanzn con Dios se mide en 
hombre par la participacion en esa snbiduda. La felicidad no 
en las tiquezas, los honorcs, 1'1 fama 0 la gloria, el poder, ni en algun 
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bien del cuerpo, ni ell el placer, ni tampoco en aJgun bien del alma 
o bien creado. Ninguno de eslos biencs puede s<1ciar pOl' completo 
al apetito. El bien de In fc1icidad ha de ser suficiente y perfectamente 
sadativo (I-II, .3). Solo la infinitn perfeccion de Dios plledc lIenal' 
In voluntad del hombre. 

33. VirttICles 

Las capacidades del hombtc son muy Var11Idils. Es pOfcncia de 
set, de vivir, de sentir, de pensar. Ningun,1 de elLIs es mala, pew 
todns han de sujetill'se aI regimen de 1a que dene el im periuw en 
d Hlma, 1a potencia radonaI (I-II, 60, 1). La obra de pel'fccd6n no 
consiste en despojarse de las potcncias inferiores. todos los aspec
tos del deseat y apetecer se abre Itt razon del bien 1a respectiva 
capacidacl. Pero el orden justo sc eswblece solo cll(lndo 1a faIange 
de los apetitos sc l)omctc a[ regimen de b voluntad, cs deciI', cI 
apetito inform!ldo de raz6n. Con ella $e consagra el aprecio a las 
cosas del mundo, de todo 10 natural. 

EI cswdio de los apetitos no r,lcionnles, las pasioncs, cntra en 
consecuenda a formal' un capitulo importante de Ia vida mota!' ,Tus
tamentc esta reslllta de aclministrnrbs juiciosamentc, de moderarlas. 
En tal modcmci6n consisten los hilbitos morales, esto es, las vit'tucles. 
«La virtud requiere 1,1 recritud del apctito» (I-II, 61, 1). Modcracion 
significa imponerles llIodus, 0 sea regIa y medida. El hombre mode
facio cs c1 ecuiinimc, c1 que orelena los impulsos del alma segun su 
jnsto medio, que es en 10 que consiste In virtud (I-II, 64, 1). 

La vida moral dcscansn en 1a ohm. Aerie'ln moral es la dclibcfllda, 
inmanente a Ia mismn vida, frente a Iii accion trnnseuntc que termini! 
en un objeto extcriot·. Aquclla defIne 10 ~1gible, propiamente moral. 
Esra toea a 1<1 factibJe, al at'lc. Tnrnbien la obra de artc se define pOl' 

In razon recta: recta ratio !atihililllJl. Siendo Ia ctica (prudencia) fec
ttl ratio agibilium (I-II, 4). EI agere moral ha de ajustar a raz6n 
todH Ia vida del alma. 

Derivando de linn anlropologia que se encllentra ya dcsarroIlnda 
en Phlton, los apetitos j)ucden distdbuirse en tres clascs: COJ1CU

piscibIe, irascible, nldonn1. La voluntacl es npedto rncional, pOI: di
rigir sus movimienios secmutt/lIZ rrltioJ1em. Los apetitos concupisd
ble c irascible siguen a los sentidos. Esa misll1n base antropologicn 
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pcrmitc establecer una c1a1lificacion dc los hienes: utii, deh:itahlc, 
honesto (1, 6, 6). Lo delcitable y honesto sc apetece pOl' clIo mi5-
mo; 10 primel'o seglm el scntido, 10 segundo segul1 ta 1'<lZOll. lJtil 
es 10 bncno ordenac1o a otTO bien. EJ orden de los npetitos bajn 
la 1'azol1 c1a lugal' a actos bucnos. Las virtudcs son habitos operntivos 
de bien (I-II, 55). Radican en In naturale:CH en cnanto <I In aptitncl 
para ellos, nUllqlle no en Cllanto n sn perfccckSn (I.II, 63, 1). 

Esos h;lbitos son vatiados, pew plleden rcc1ucirse a tll10S poros, 
c1asificabIes en correspondencia con las c1ases de apctilOs y de hie
nes, par fondo la descripci6n la naturaleza del alma. Las virtu
des, segun clio, se reclucen a las cLlHtro cardinales: templanza, for
taleza y prudencia. Dejemos de momento Ia justicia. La templany,{\ 
modem y reduce a jus to l11cdio el apetito concllPiscible. La forta
leza modem y ajusla norden cl irascible. La prudencia es III modc
rnci6n 1'acional llevada a todos los :lmbitos del obm!' (I-II, 61, 2). 

Tomas de Aquino difel'encia esas virtudes cardinales (0 pl'incipa
les) en un extenso catftlogo de ott'as subordinadas: partes suhjetivas, 
potencialcs, intcgmntcs. E1 clesanollo es paralclo HI que Aristotcles 
hiciera en su I1tiCfl (/ NicUW(lIlO. Santo Tomlls acomoda cI cuad1'o 
a In observl1l1cia eristiana, haciendo hueco a virtudcs tan poco pm;n
nas como In humildad, especial mente la teligion, 

La rnoralidad de aelOs y virtudcs proviene del objelo y circuns
tancias del misl110 (I-II, 18, 8 y T-ll, J 3, 4), Entre las cirCUllSUl11-
cias tiene relieve cl fin 0 In inrencion. 

El cuadro de las virtudes nbarcn mas que las morales, 
Hay Ires clases de virtudes: intclectua1es, morales y teologalcs. 

Las dos clases pdmeras correspomlel1 a las denominatlns pOl' Al'ist6-
tdes dianocticas y etleas. Las telTems son espedficamenle crisl ia
nas: fe, esperanZl1, caridad. Aqucllas son naturnles; CSlas sohrcnH
tll1·ales. Las vinlleles nalt.mtles han de ser aymladas pOl' ]a grnc:ia 
para valer en el orden sobrenaturaI. Las que no exceden la famllwl 
natural del hombre pueden SCI' adquiridas. Tales virludes se diernl1 
entre los gentiles. Pern, en Cllanto operativas del hien en orden al 
fin sobrell£ltural, no pllcden set adquiridns pOl' la acckil1 IlllnJana, 
sino que son infunclidas pOl' Dios y tienen entollees 1":17.6n de pet
fectas. Tan s610 las virtudcs infusHs son perfectas \' 
tudes, porqne solo cllns ordcnan al llombre al fin ultimo 
Las OWlS, 0 sen las adqllirkhls. SOI1 virtudes 
que OrdCI1I1J1 nl hombre II alg\'ll1 gcncl'O de ultimo fin, mas no HI 
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ultimo [in simp/idler, Cita al t'espeClo (junto con san Pablo [Rom., 
14,23], a S:1I1 Agustin [glosa de Pedro Lomb,lrdo]); «donde {alta 
cl conocimienlO de In verdad, es (,lIsa Iii v!rtud aun en Ja conduct a 
buena» (I-IT, 65, 2). Entre las vinudes morales adquiridas y 1<18 

infusas existc diferenci:l esped[ica. Las adquiridas hacen :11 hombre 
lmmanal11cnte llOl1C5to; las infllsas Ie haeen hijo de Dios. 

Las virtudcs !11lmdes adquiridas facilitan cl ejercicio de In vida 
moral infusa. En ,ll11bos casos gU:lrdan conexiun entre Sl. EI vincllio 
de conexion ell las vinneles adquiriclas es Ia prudcncia; en las infu
sas es la caridnd. EI en/ero orgnnismo moral cstU animado porIa 
gracia. 

Al orden de In grachl pertenecen los dones del Espiritu Santo, 
que disponen a rccibir con docilidacl la inspiracion de 10 Alto. No 
ticne las virtudes heroicls y divinas aquel que tiene las virtudes 
mornIes <ldquiridas. En orden al fin {litimo sobrenMural, aI cual 
mueve Ia razon en CUHmo en algun:l medida e il11perfectamente for
l11ada pOl' las virtudes teologales, no bast:l Lt razon si no cs asisticla 
pOl' el instinto y ]a modon del Espiritu Santo (I-II, 68, 2). Llls v1r
tudes l110rales e intcIcctua]es permanecen en In vida eterna en 10 que 
tienen formnlmentc de tales, de modo que los bicnaventurados las 
poseedl1 de un modo perfect/sima (I-II, 67, 1). Dc las virtudes 
teolognles perm:1I1ecera In cal'idad (I-II, 67, 3-5). TIl pecado con
trarl'l a la virtud en 10 que esta tlene de operativa del bien. EI vicio 
es (ootrario a b razon y :l 1a naturaleza del hombJ;c en cuanto es 
hombre, ya que: quod est sectmdul!l {'aliollcl!l, est sect/J/du/ll mltu
l'tml hOl1Jillls il1quaJ1/1W? est hollto. TIl vido es contra !laturam y 
('OJ/1m mliol1cll/ (I-II, 71, 2). S:m Agustin habfa dcfinido los aetas 
pecHminosos pOl' su contradiccion a b ley eterna: dictum, factuw 
[Jei COllcttpi/utJ! cOl1tra legem a('/enww (c. FctuS/IIIII, XXII, 27). 

3.4, Le'y moral 

Santo Tomas ailade al estudio de los prinClplOs intrfnsecos de 
]a moralidad los extrinsecos. :Estos son In Icy y la gracia. Dios ins
truye n los hombres porIa ley, les ayudll par 1a gr<lcl<l. 

La ley tlene FlIncion pedagogicn en ]a vida moraL Esta ordenada 
:1 «hacer buenos a los hombres» (I-II, 92, 1 III Etb" n. 174). EI 
tr(lwdo tomistfl de In Icy, dados los principios de que parte, discurre 
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con gmn rigor sisterl1l1tico. Rccoge en el la doctrina qlle sobrc cl 
particular desarrollaron los fi16sofos griegos y los juristas romanos, 
nsf como las aportaciol1es del pel1samicl1to cristiano, desde ~an 
tin () san IsiJoro. 

Estudia p1'lmcro la ley en general, pasando despucs a sus espe-
cies. En Sll accpci6n 111<\S amplia, es cllalquier regia 0 mcdida 
dd obmr de las natllt'ale:oas. En estticto cs Ia regIa 0 medida 
del obrar humano. Toma como punt<' de partida las normas pOl' las 
que Be rcgu b la vida en sociedad y define: lex est qtlacdarJI ttltionis 
orciil1C1tio Cit! bonum COlJlllltlllC) ab eo qui CUra!J1 COiJJJJ1twilalis babet, 
jJrOl/lltlgclla (I-H, 90, 4). En la definicion aparecen expresados los 
elementos en los que habra insistido la tradici6n sobre Ia materia: 
La r(ltio griega, cl bonum COllJ17U1J1C 1'Omano, el imperium de la auto
ridad abieno a su interpretacion cristiana. Sc trata de una definicion 
l'igurosa, hccha cn funcion de las cuairo causas: formal, final, cllcien
te, material. 

La deflnicion se rcaliza de modo anal6gico en las cspecks dis-
1111\,15 de ley: cterna, natural y humallH (positiw) (I-H, 91). 

La etcrna cs al razon del gubierno divino universal ([-II, 
91, 1), gobierno aplicado pOl' 1a proviclencia. Restringida al gobierno 
humano se define como: ratio diuil1t1e .wpientlw, scclmdum quod cst 
directitJ(I omnium (/cluum et motio!1um (I-II, 93, 1). En ]a elabotn
cion de la doctrina de la l(~y eternu, santo 'l'omas cs dcudor In 
tradici6n agustiniana. Suarez atribuinl a san Agustin esa doctrina, 
examinando las objeciones que sc habfan hecho sobre si mel'ecla 
propiameme el nombrc de ley. 

En cuanto «razan de la sabidurfa divin:D>, la ley eterna cs cl 
fundamento cualquier otm exprcsi6n de 1a ley. En prirner lugar 
de la ley natural, enlendida como «participacian de la ley ctema» en 
el hombre: participatio leg)s (letemae in fationali crCtltura (I-II, 
91, 2). La natural coincide con In raz6n, aunque 1a ra:0611 huma-
11a no tendd. evidencia milS que de sus primeros principios, 
tando los dctmls meclianle lnboriosa rdlexian. Los pdmeros principios 
son universalcs c inll111hlblcs. Los principios secundarios qne de eHos 
se derivan pllcden sufrir variacion, pero no en cuanto a prill
cipios mismos, sino en Cllanto a Ia materia a que sc aplican y al 
conocimicnto que se tiene de enos (I-H, 4-5). Los primcros 
principias de In ley natural cstan indcleblemcnte escrltos en cl C01':1-

Zl)n del hombre. Los principios secundnrios pucdcn, pOl' 



430 mSTOIUA DE LA (~TICA 

acciclentes, caer en olvido 0 bien o8curecerse 0 dcformarse (I -U, 
94, 6). La ley natural, en 81 misl11a, cs indispensable. 

La ley humana se deriva de la ley natura1. A la ley humana 
conviene en e1 sentido mas propio la definicion general de ley. La 
derivacion de las Jeyes humanas de la natural puedc hacerse: bien 
pOl' conclusion, como en 1a ciencia se deriv,m de los principios sus 
ultimas implicaciones; bien pot detcrminacion, al modo que se 
procede cn el artc (I-II, 95,2). 

Son necesarias las leycs humanas por varias razones: para apoyar 
1a indinaclon dcsfalleciente del hombre hacia cl bien; para asegurar 
1a paz y eI orden sociales mediante una normlltiva clara; para ap1i
car COiTectivos que garanticen con eficada la realizacion de la justi
da. Poclrian atender a estos aspectos los propios gobernantes 0 los 
jucees, de ser justos. Pero 1a justicia de las personas estii sujeta a 
limitaciones de diversa indole. La ley, en clmbio, como ya In ddi
nicta Arist6te1es, es «r3z6n sin apetitost>. Tambien Arist6te1cs ob
servaba que eI hombre virtuoso es el mcjor de los anim~lles, pero 
cl vicioso cs el peo!" de todos eUos (I-II, 95, 1). Para que lIna ley 
humana sea justa ha de dependet de Ia ley cterna, dcrivarsc de Ja 
Icy natll1'al y ordenarse al bien comun, supuesto que provenga del 
titular lcgftimo de In autotidad. Ea de rcalizar, plies, las cxigencias 
contenidas en Ia definicion: rati(mis ordi1Jcllio, etc. AI respecto co
menta las propiedades asignadas a 1a ley por san Isidoro, que ya 
conocemos (I-II, 95, 3). 

La ley humana no ticne pOl' eometido ordenar la materia de to
clns las virtudes; en cuanto 10 haec, oeurre pOl' su rclacion con Ia 
justicia (I-II, 96, 2-3). Atlende s6Io a aquellas cosas que conclernen 
aI buen orden y paz de las rept'lbJicas. Sus manclatos ohlignn en (OD

denda (I-II, 96, 4). Esta sujeta a los eambios que derivan de In va
riedad y mudanza de las situaciones de la sodedad, y uHnbicn de In 
perfectibilidad de toda obrn humana, como es Ia de legis!ar (I-II, 
97, 1). No obstante, los cambios en la legislaci6n exigen pruden
cia (a. 2). Las leycs humanas ~.dmiten dispensa, a cargo de 1a Hutori
clad y por causa razonable (a.4): La ley human a es general. Los 
prindpes no esUin sujetos a ella en cuanto a su vis cO(lctiv(I, pew sl 
en Cllanto a Ja vis dircctiv{l (I-II, 96, 5). 

En Ia exposicion de Ia teol'ia cle la ley, santo Tomas se distingue 
pot cl acento que pone en 1a natural. Le asistc al respecto Aristo
teles prestandole los principios. Pero incorpora 1a tradicion estoica 
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recibida a traves de los juristas romanos. Sabre Ia lev eterna habIa en 
In Suma Teo16gica, no en cscdtos antetiores. La ocup~cion con ella fne 
tema de los maestros franciscanos, especialmente Alejandro 
Tambien Ia ley natural habfa atraido Ia atencion de allton.:::; medic
vales que preceden al Angelico. As!, ya en e1 siglo XII, Hugo de San 
Victor, y, en el XIII, Guillermo de Auxerre, Felipe e1 Cunciller 0 eJ 
propio Alberto Magno. Can su doctdna sabre la ley natural, Tom:ls 
de Aquino busca dar funclamento racional a Ins tendencias mlsticas 
o apegadas al criteria de autoridacl de la teologia que Ie precedc, aSI 
como afinnar Ia moral objetiva hente aI l11tencionalismo sl1bjetivo 
de teoricos como Abelardo. 

Notese el procedimiento deductivo seguido cn In exposickSn de 
Ia teoria de Ia ley. La ley eterna, fundnmento ultimo del orden moral. 
La ley natural, participacion de ella en la cdatura racionaL La ley 
humana derivada de Ia ley natural. El primer principia de 1a eticn es: 
bonum /aciem/um, malum vitcmdu1lJ. EI centro de In teorla es la ley 
natural, y su criterio es la conformidad con Ia raz6n -ordif1atio 
talionis. Si en el metodo expositivo es deudor de Ia tradidon teo
lOgica, la exposition misma gravita hacia la concepcion metaffsica 
de Ia natutaleza. La referencia aDios sigue prcsente, pero el desarto-
110 invita a subrayar esa presencia en e!. un. el orden virtualmente 
contenido en las tomas de posicion, pOl' 10 que se refiere a 1a moral, 
que convienen a un aristotClico-te610go. 

La doctdua tomista de In ley natural ser{i pieza clave en 1'1 ensc
fianza moral posterior en cuanto esta se vincula a la escolasticn me
dieval. Asi, hasta fechas recientes, en el movimiento neatamista. 
En la neoescolastica de los siglos XVI Y XVII, desde Francisco de Vic
toria, en Salamanca, se multiplicaran los tratadas sabre Ia ley a sabre 
la justicia, teniendo por gufa 1a exposidon del Aquinate. 

El estudio de la ley conccta con el clcrecho. Derecho es cl ohjcto 
de Ia justicia: «volul1tad de dar a cada uno 10 suyo». Tacla ley \le1'
dadera ha de ser justa. Una Iey injusta es mas violencia que ley. 
El derecho se divide en natural, de gentes y civil. Tumbien en Ia 
concrecion de sus ambitas depende santo Tomas de la tradicion 
anterior, especialmente 1a romana. Denuo de Ia cristi~l11a loma en 
cuenta a san Isidoro y Graciano. Su intetpretacion del ius 
queda en Ia ambiguedad. Hay textos tomistas que permiten inc1uirlo 
dentro del derecho natural; otros 10 preseman como positivo 
95,4). 
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El derccho, como In Icy, sera enrendido intcIectualisticamcntc. 
La facultad ordenadota para cl bien comlin es 1a razon. 

Pero In n1zon no es constitutiva del orden que impera. l~stc racJj. 
Gl en la constitucion de la naturaleza y sus tendencias. La razon cs 
mensal'a fJzetlSlIta/a. Lns tendencias fundamentaIes de la nrlturalezn 
que madera y dirigc Ia razon se reducen a tres: tendencia n la l)1'Opia 
conservacion; tcndencia a 1a conservacion de la especie, 0 sea, cllanto 
concierne a la procrc(1cion; tendencia al cultivo de 1a natllralcza 
hllmana racion111: «conoce1' las verdades divinas y vivir en socicdad» 
(I-II, 94, 2). En relaci6n generica con esas tendcncias, Ia moral se 
divide en t1'es esfcras: 111on<lstlc<1, 0 moral personal; economica, 0 

moral domcstica; politica, 0 moral de las repliblicas. 

3.5. Moral socicd 

Santo TOI11tlS concede atencion especial a la moral poHtica. La 
acci6n de gobierno 1m de ser jllzgncla por criterios cticos. En esos 
criterios ha de b,lsarse 1a instrucd6n de los principes (De regimine 
priuciptllii). La eriCH del buen gobierno se resume en la pnktica de 
1u justicia y virtudes subordinadas. La justici~l muntla «dar a cada 
uno 10 sllym>. La pnlctica de esa virtud garantiza 1a consecudon del 
bien eomo11. El orden legal ha de colncidir con el Iucro de 1a justicia, 
que sanciona 10 recto, debido, segun pide Ia igllaldad. La exposicion 
al casu es en santo Tomas dependiente de Aristoteles en el libro V 
de Sll Etica a Nicu1!1aco. La jllstida se emiende como virtud particu
lar, dentro de las virtndes cnrdinales. En un sentido amplio, que no 
se deja en oIvido, equivale a justificaci6n y abarca, conforme queria 
Platon y confirmi1ba san Agustin, toda hi vida buena, identica con 
1a del justo. Como vhtud particular establece el justa medio: medium 

(no mero lileditllJl rationis), decidiendo entre estados de cosas, no 
moderando apetitos (II·II, 58, 10). 

La jl1sticia se divide en legal, c1istriblltiva y conlTIutativa. Cada 
una de esas especies Ol'c1ena un sectOl' de re1aciones en el Cllcrpo 
social. La justicia legal regula a las pat'tes en l'elaci6n con el todo; la 
distributiva regula al to do en relaci6n con las partes. La conmutativa 
afecta a las partes entre s1. 

TIl derecho tiene par cometido realizar 1a justicia. E1 clerecho for
malmcnte tal es d objetivo: iUJ obiectivum, 10 ius/ullI. Desconoce 
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la terminologia posterior que equipam el ius obiectivum H la lex; 
y entiende el ius stlbiectivum (facultas ,1gel1di) derivndo del iustam. 
La vida politica no ha de separarse de la moral, ni del derecho: el 
derecho es, a su vez, parte de la moral, 

El gobierno ejercido contra moral \) contra derecho es tinlnico. 
La tirania resulta de administrar el poder en provccho del principe 
y no en vistas al bien comun (II-II, 42, 2; In Eth., 1676-1677, 
1677 -1700). Ese gobierno carece de legitimidad de origen, si se basil 
en una usurpncion sin derecho; de ejercicio, si se ejerce contra 
cho. Aunque se ampare en leyes, tal gobierno es injusto. Las lcyes 
contrarias al bien e0111(111 son mero acto de 

Es ley injusta pOl' oponerse al bien humano Ia que no se ordenn 
ai bien comlin 0 10 haee COll reparto arbitrario de cargas. tambien 
injusta la que rebasa las atribuciones del legislador. «Tales !eyes son 
mas bien violencia, porque, como dice san Agustin, lex esse non 
videtu1', quae iusta non fuerit». No ob1igan entonees en condencia, 
a no ser para evitat escandalo 0 clesol'den. En cuanto a las 
contra1'ias al bien divino (pOl' ejemplo) imposicion de la idolatrfa), 
nunca es Hdto obedecerlas, ya que «cs necesario obedecer aDios 
antes que a los hombres» (I-II, 96, 4). 

Para santo T0111::1S el hombre es «social pOl' naturaleza». Sin la 
sodedacl no podda ni subsistir 11i llevar a pcrfcccion sus facllltades 
naturales. asimismo polItico pOl' naturaleza, ya que sin una insti
tucionalizacion cle ia sociedad Ia razon de scr de esta qucdaria frus
trada. Que el hombre se consdtuya en sodedad y se someta a p1'in
cipados derivados de su condicion misma. 

La sodedad no sc reduce a la sum a de los individuos. Tiene COl1-

sistencia propia, distinta y pOl' cncima de cst05, sin que los particu
lares queden identificados con eUa. L! sociedad es unitas ordinis. 
Goza de persona lid ad moraL Con su fin y sus bicnes propios. bien 
comlin es «mas divino que el de los p,micuiares» (ln Btb., 1, 4-5). 

Santo Tomas 10 social y 10 politico como una parte 
orden general del universo. propio del orden sociopolltico es que 
es humano. E1 imperium politico es obra tambien de la 1'az011. 
tada esta a su fin, en el caso el bien comun. El verdadero soberano 
del orden politico es, pues, bien comlin. else mueven 
gobernantes y los subditos, y pOl' el es medida su accion. Cualquier 
regimen concreto sera bueno s1 se ajm;ta a esa mcdida. 
mas clasicas de gobiemo -monarquicl', aristocratica, UI;;'LUVU 
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nuestro <tutor opta pOI' un regImen mixto. Influido par las situ,lcio
nes de heche SlI ticmpo, se Slente atmklo hacia un pluralisrno 
organi2ado jerarquicamente. No favorece c1 y por supucs
to desconoce cl absolutismo, que sus principios dejan [llera de con
sldcracion. En De l'egimtl1e prillciplllJI, no obstante, por CHusa c1el 
destinntario y las cirCllnstnncias que Ie mclean, favorece ai regimen 
monarquico. 

El poder reside en el pueblo. Pew no en los individuos que 
nUll1cricamente 10 componen. El pueblo se entiende como cuerpe, 
como comunidad. Del pueblo asi entendido deriva Ja pott'stClS de 
gobierno. ultima instancia el poder viene de Dios. 

Considerar ai pueblo 0 ~1 la comunidad como depositaria de 1a 
autoridnd politica, para en un paso posterior, dclegarla a un repre
sent<tnte suyo no es <.Ioct1'ina wmista. La comunidad es poHtica, 
sujeto de In HlItoridad 0 sobernnia, en cuanto p1'esidida pOl' un gober
nante, que hacc las veces de causa formal en rdncion con eI cucrpo 
sociaL Lo que no quiere decir que, en cuso de tirnnfa, cl todo politico 
se quede sin su nl20n de tal. La sedici6n, en circunstancl<ls norma
les, es crimen gravisimo. Pew In insurrection contra eI opresor es 
derecho del pueblo que se siente oprimicio, ya quc entonces el tirano 
es cl propiameme sedicioso. EI sujeto de dcrecho de insurrcccion es 
la comunidad y no un particular cualquiera bajo SLl solo arbitrio. 
No es predso que ht comunidad enteta 0 unanimemente proc1ame 1a 
tiranlH y se sume a la sedici6n. Basta que sea In parte mas represen
tativa: maior et scrnior pelrs. En cualquier caso es opucsto al tirani
ddio. 

1£1 dominio politico ha sido instituido lure httl?ltlJ)o funchinciose 
en 1<1 razon y secund:l11do el orden de 1a naturalc2a. TieDe compctencia 
sobrc las casas tempora1cs en vista a 1a utilidad comlin. De esa 
potestad sobre 10 temporal se distingue la autoridad respecto a 10 
espiritual. La primada de 10 espiritual no alltOrlZa a usurpnr funcio
nes de la autoridad civil en aqLlel1as cosas que entran dcntro de su 
jurisdiccion. Una y otm potestad vicoen de Dios. En Sll ambito el 
orden politico civil es una «sociedad perfecta», dcfinible como un 
todo que dene SlI 1'az6n dc ser en S1 mismo y puede conocerse desde 
sf y hada sf par sus propias CHusas. La ttnt/as ordinis de In res publica 
abarca el orelo ad iuvicem de los miembros de la comunidad y el ord 0 

in Jim.:m significado en el prfncipe. El orelo iu jincm ticl1e primncla 
sobre el ordo cui i!Jvicem. Como ocurre en un eje1'cito, cuya unidad 
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supone el orcio inIJicem de 1a tropr:, pero de modo eminente el 
orcio ad jillem, representado e1 11n en el general (In Eth., I, 1). 

Santo Tom~ls de Aquino ha de ser considcrado como cxponente 
intdectual de Sll epoea. Es el tc610go que mcjor ellcarna el vigor 
re1igioso de 1a misma, capaz no solo de resi5ti1' el asalto de 1a biblio
teca cntera de la tilosoifa pagana, induso a travcs de las 1l1rl110S 

corruptas de judfos y ambes, sino que tiene tue1'za y recursos para 
asimilada 0 convcrtirla en eonciencia cristiana. Eso, pOl' una parte. 
POl' otra, haee esa obm de conversion del modo 11111S discreto y equi
librado, a gran distancia de cualquier otro de sus coet1111eos empe·, 
fiados en 1a misma cmpresa. 

Toda 1a tradicion cristiana puedc scr pens ada, a partir de ct, con 
categorias aristotdicas. Su equilibrio sc refleja particutanncnte en cl 
trauuniento de los problemas 1110rales y politicos. El nHturaiismo 
tcleologico de esa fllosoffa Ie de hilo conductor para llevar 
orden a la vida de las personas y de las sociedades. El prlncipio de 
que todo 10 se jerarquiza en un orden de fines, donde, pOl' 

ley de 1a natmaicza, 10 inferior se ordena a 10 superior, Ie pennite 
mantener relacionados los ordenes natural y sobrenatural 0 los de 
la raz6n y ]a y ve en 10 segundo complcmento de 10 primero. 
Scgun esc principio resuelve los problemas entre 10 corporal y 10 
espiritual, entre la voluntad y la mzon, entre la 1'azon y la fe, entre 
cl individuo y la cOl11ul1H.lad, cl bien p1'ivado y bien comul1, el bien 
del hombre y d bien de Dios. 

l\tIuchos de SLIS desarrollos tiencn tal manera cl aire de ajus-
ta1'5e al sentido com lin que uno sicntc 1a tendenda a minusvalorados. 
De hecho £ol'llmlan convicciones basicHs £Ie la humanidad que una 
razol1 en busca de verdad y no de originalidad termina por reconocer 
como adquisiciones permnnentes. Gran parte de la moral mLls iiensa
ta de In fiIosofia moderna, como la que dcsarrolla el utilitarislllo 
ingles, guarda un notable parecido de fondo can los desanollos 
santo Tomas. Hl10 vale p,lrticularmente pnrn sus lomas de 
en cucsriones polfticas, 10 "Ille con justicia subraya Carlyle rdiricn
dose, pot ejemplo, a Dedr mas sensa to no es decir rmis pro
fundo, mlls estimuhmte II original. pensadores a los que convie
ncn cstos ultimos epftetos se estnncaria e1 progreso del sabel'. Pem 
sin los ot1'os, de los que 'fom,ls Aquino es sobresaliente represen
tante, ese progreso se sumida f:lcilmente en aventura ern'itica. 
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4. TEOLOGOS FI<ANCISCANOS. BUENAVENTURA 

Pas:U110S con csto a eX:1l11inHr la moral de los tcologos franciscu
nos. Las tensiones doctrinales aludidas no sc manifiestan en los 
primeros de e11os, aunqLle su linea de pensamiento revela que no 
les satisfllclU (san Huenaventuhl) el invento de aristotcIizar por sis
tema. EI eonHicl:O se dcclara en 1a segunda generaci6n de escohisti
cos, ante las eonSCClIcnClas que podlun scguirse y que dertos maes
tros habian ya extraiclo dieho invento. El nombre qlle tepre
serlta el cambio de direcdun es el Duns Escoto. Su mentalidad cs 
algo mas que b de un sujeto sutU y sagaz. Fue ereador de un sistema 
altcrnativo al tomistfl. Habia entre los dos te610gos muchos mate
dales utilizaclos en comun, pero se Hpartaban uno de otro en las tesis 
decisivas. cuanto ni espiritu de conjul1to, Escoto l'ccupcmnl para 
1a teologl:l d canklet de «histo1'1a sant[J}> , llungue analizable con 
categorias racionales, Cal':lctCt que liC oponc a 1a teologia como «disci
plina dentHicu», que dominaba en la concepcion de sHnto '1'0111[18. 

enanto a la moral, e1 «orden de la 1'azon» ascendencia ads-
totelica-, que ostcntaba el en cl ultimo, sera sustituido 
en cl primcro par cl «orden la volunrad» 0 del am or, de asccn-

agllstiniana. 
los franciscanos me ocuparc de san Buenaventura y Duns 

rel~lci6n con este (tltimo, de Ockl1:1m. 
Alejandro de Hales (1170-1245) penenece a ut'w generacion 

puente, que no se todavia en el movimiento que dad el 
triul1fo escolar a Aristotcles. Hombre de escllcIn, ordena las cues
tiones con nuevo rigor acaclcmico. En nlgunas de elias sienta las 
para los desalTollos ulteriores, como sucede, para d campo de la mo
ral, en la doctrina de b ley. paginas antedates se han subrayado 
algunos otros puntas en que deja l1Uella. Pew d nucvo estilo teolu-

se percibe 111cj01' en SllS sucesores. 

de snn BuenaventunI ( se escribe en los anos 
de su vida universiuria (1248-1257). Elegido ministro general de 

Orden franciscana y mas tarde cardenal, dene que abandonar la 
carrera cientilica, mmque csn ultima epocH Llnten importantes 
textos de exegesis biblica y de doetfina espirituaL 

En la facultad de Artes eUJ:so 1a filosoHa aristotelica, Hunque 
el mismo rcconoce limitado su saber como para poder dirimir a su 
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cuenta los aspectos litigiosos en su 1111 

sofia de 1a teologIa. Aql1clla pweura la 1Jof//!{E 

escrutable; esta la no/itia de In verdad 
que re:;ulta del ejercicio de In n1%on reCla, In una; 
que deriva de Ia ill7. In la 011'<1. 

dCl/1C1 tiene su ell hivacla pOI' 
pagnnos. Entre ella y In h:1 de cone-
xlon. «filosof:tntes», dejndos :1 sus recutsos, no evitadn cncr en 
error. La iluminaci6n de Ja fe, ayudnndo a Ja 1':17.011, In 
110 In evacua. La filosofla es una hacia la 
En el itineratio la mente hacia la ftlosoffa ocupa 
pio y dene [undones pew sn si, see 
camino hacia In s:lbidurfa cdstiana, se ttnnsforma en tcrrnino del 
saber. El santo SllS posic1oncs en cdad 
en torno a la de Brabante, apanxe lin 
«attistas» que, el 1a intetptetaciol1 
de Aristotcles, ('Ol1vierte la [ilosOHH en saber aut6nol11o. 
pre se habfa l11osIraclo canto rcspcclO ;1 In 
pronunciad incqu!vocGl11cnre contra aqllcl1a 
se cOl1vierte en estulta al prcsumir 
de Lucifer en 10 sobcrhio Un ., 

4.1. «Sapiclltirl 

Podria pregllntarse 
tre los tcologos a qUE Alberto un 
conocimiento de las natmaIc/;Hs, con 1a consecucntementc 
inte1ecci6n de In rcalidad. Y en un scntido que !'''' ,,,,,,,,,. 

sf. La ciencia bllscada pot (;1 sc inspira en san Agustin y en ]a 

ci6n de 1a latina. A ('ste l'especto, 1a ob1'a bonavenluriarw 
focaliza hacia la de nna sabidutJa cristimu 
estudio sc 
sub 1·tltione 
se habfan enriqucciclo 
rario. De dios sc sirve, 
filosofla aristotcl1ca. 
hist6ricas mas que 

y tClldr~1 galantfa de acierto si cs 
al tlempo en que 
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demasiado bien. Con solas categorfas ffsicas 0 mClafisicas no se edifi
caba In vida del <lima ni el teino de Dios. Asi que Sll mC:todo teologieo 
se aiusta a1 esquema de In «hisl'oria 8<111/:.1», 5ubordin;indose a ella 
las disdplinHs cientffieas. Basta vcr cl programa que :;e propone clesn
trollar en e113rclJiloquiull/, que es 11l1n Sllmn tcologica ilbrcviada. El 
eserito, Has el pr61ogo, empiezl1 as!: 

La primeto se ha de entendel' que 1a dactdna sngrada (s,u:ra doc
Irina), 0 sea la tcologla, quc trata pdncipalmcnte del primer 
Principia, C~ deciI', de Dias uno y Irina, trata en Sll totalidacl de 
siete cosas, a s:lher: 10 primero, de la Trinicbd de Dios; 10 segun
do, de In creaci6n del lllundo; 10 lerceto, de hi cotmpdon del 
pecndo; Io Cl1arro, de In Encarnnci6n del Verhn; 10 quinto, de la 
gmda del EspIritu Santo; 10 sexto, de la meelkin:1 sacramental; ]0 
scptimo, del cstwjo de juici(l lin;.l (T 1, I). 

Conociendo c1emasiado bien las «natl!r~lle%as». llO puede enco
mendar n ese conocimiento 1a direcci6n t'i!lima l1i de In vida i11le1ec
tnaI ni de In morn!' La clenda mllndana esta representilda, en Ia 
historia de Israel, por Sll es[,mcia en Egipt'o. La s:lbicluria cristinna 
es 1a subsigniente liberwd. 

No ha de emenderse que d conocimienlo nhandone Ja nlcionali
dad 16gica para seguir In phtusibilidad de In elocuencia. Se 11'.11<1 milS 

bien de que un,l (le l11enos luces se subordinil a otl',l dotadn de mas: 
La constitllci6n de las C(lsas nos habln de dIns 111is
mas, pew sabre todo nos habIa de Dios, su principio Y S!l fin. DC' 
aM su progrnma: quo modo bO/J/o per alias res tem/at {1I DCfIlll. 

Entiende que ill pbitosofJh!a lit/fUNdi l(ltC! ,wpicJl!id Dei (Red. art, (It! 
Tbeol., 22). La ciencia que viene de :lbnjo; pOl' via nbstrncci6n, 
como ensefiaba Arist6tc1es, ha de supeditarsc a In que vicne de arrib,l 
pOl' vfa de iluminncion. Las razones seminales en bs cosas, y las 
formas que definen Sll IlCltul'lllczn, son lmelln muy imperfecta de 1:1 
ra26n e ideas divinfls que, en forma mas perfecta, se enclIcntran en 
el alma hUl11nna, hecha n iml1!r,en de Dios; vuelta H 10 intcligiblc y 
sLljeto de b sabidurla (san Agustfn-Pbt6n). modo perfeetlsimo 
esas ideas y raZones eSlan en Dios mismo (ibM., 19). 

La teologfa es In «ciencia perfecta». Toclos otros ConOClf11len-
tos se resuelven en ella. cl complejo de fOl'm,lS l1<lturales descll
btimos pOl' c10quier signos s:l!vHicos. 121 munclo crendo cs como un 
1ibro en e1 que se lee a su . Pero S1 la nnturale%:] h:lhb nor 
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signos, Ia Escritura cs libra nhicrlo. canOCJ mH.:11 to 

nan todos los clcm:ls. Escritum ttelle varins 
adem:ls del literal. cl nlcgol'ico, que ensefia 10 que hay que creer; cI 
moral, que enscfia a vivir hien; el anag()gico, qlle 111uestra cl CImino 
de 11l1i6n a Dios. La doctrina de los Padres sc ha nutrido csos 
scntidos, en que han destaeado los doctores, los predkadorcs y 
mts!icos. Sefiala GIlBO san Agustin sobresale cntre pdrneros; san 
Gregorio M:lgno entre los segundo;; y san Dionisio Areopagir:l entre 
los tereero;;. Paralc1nmente a estos, y en fech:ls recientes: Slm 

Anselmo, san Bcmardo, Ricardo de San Victor. Hugo de San Victor 
se habrfa clistingllido en los tiTS. SlJllla de esa doctrina es In sapie!! 
tirt christicllw: cicncia perfecta de la historia santa y a la vez norma 
de vida. . 

La s:lbidmfn de Dins, q!lac traditur ill sacra 
oent/ltlflll" in om11i coW/it/o1ll' ct ill OJlIlli /llltlml. 1'odo cOllocimicn!o 
sirve a 1<1 teologfa, y esta miliza cjcmplos, tcrminos y COi1ccptns de 
cuatquier suerte de saber. COlllcmplar a Dios en tochs cos as senl 
c1 Erma de las ciencins en orden a ecliflcar 1a componer las cOsttli1l-
bres y gozar de la union mfstica. i\1ej:lda esc fin, (Willis cugni{jo 

Dana cst (Red. arl. (ld Tbcol., 23-26). El itincrnrio :lsf ! mzado es eI 
de 1a cconom!a de b salvacion "lma. 1.0 allda cl amo1'. i\mH 
cl hombre SCI' feliz. Sed feliz :l1canzando el fin {il!iJllo y posevendo el 
optimo bien (Itill., .3, 4). 

Se expJica que san Buenavel1t ura vicsc en I-Iugo de San Victor :11 
autor que mejor resume los diversos ~enlid()s que encierra In inago
table enscfianza biblicil. El nmndo est,l cscrito en lcnguaje «sncra-
111cl1ta1» , cs dccir, simb6lico-religioso. 

4.2. La 

La ohm hueJl:! t iene pOI' norma cl fin divino rt:vclado en las 
Escrituras, pcro significndo !mnbicn en In creaci6n. Snn Bucnavenlllra 
hnce gala de un virtllosi:;mo inagot,lbJ,: desci la (lculta presen·· 
cia de Dios en Jas form,ls ct"eadas y p;lrticubrmcntc en c1 alma, que 
entiende como infusn» de mismo. Sus escritos, par-
ticularmcnte cienos opusculos, 
brilbntes. Cllalquit:r material Ie 

una nca SI 

son constrLlcciones arquilec16nicns 
para lcvantnr c1 ediftcio. i-

relipiosa: cI misterio iTinitnrio, cl 
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Verba, In b crcacion... en bs £o1'1113s naturales 
vc en acdon esos 
dob1a de otTn 
111a del bien. 

de modo que Ia cxperiencia patente se 
1:1 lOgica de esla (rItima In que dicta b 1101'-

Son morales lIC!OS que, seglJl1 esa normativa, se ordenan a 
Vida buena es b penetTada de imcncion rcligios:1. El camino 

10 an&m lns virtllcles: Ins Ires tcologales y Ins cuatm cardina1cs. Las 
vitludcs teologales rcetifiean b supedor» del nlma, imagen 
In Triniclnd. virtudcs GlrClinalcs rertifican In «faz inferior». 
pwdencb rectificf1 Ja p~lrte radonal; 1a fOl'ralcL;a, e1 :lpetito irnscib1e; 
la tcmpbnza. cl cOllcupiscib1c. La justieia rectifica I'odas estas fUClJI-

con rebcion a ottos, La justicia ptlcc1e tomarse tambien como 
virtue! general, eqllivalente a «tcctitud de volu!1wd». Las virhldes 
mctltorins tlenen pot y ralz In gracia, relacionnndose con b 
clridacL caridad cs b forma his virtl1des. Sin Ia grada y sin 
In carlclnd son virtuc1cs informes, 1l1uertas (Brel)" V, 4·6). 

Ofrecer b guia segura para In vida moral es competenda del teo
logo. hombre, en su condidon oscurecicb y debilitac1a c1espucs del 
pecado, l'cquiere la l'evelacion para cl conocimiento de 1a vida vil'tuo
SH y Ia fucr?:) de IHs virtu des teologales para clevaI' l~lS morates a su 
perfeccion, 

filOsofos de las vi etudes y aconsejaron 
su priictka.En las «colaciones» V y sobre cl san Bue-
naventum resena can ampIitud virtudcs en cllestion, as! como 
los de cada Ulla de elias. las descubre defectuosas, ya 
pOl' no ordcn~lrsc aI iiltimo fin hombre, es cIecir aDios, ya pot 
set ineficaces pam cnidal: del lllma, alllo comunicarIe intemamente 
vida. Dcsconocicndo infieles la condicion calch de In naturalcza 
humann, no auxiliada 

cLlntro virtudcs cardinalcs se dividen una en otras tres. 
e1 conjunto !lna zoclfaco del cicIo espiritwlL La 

1uz que ilumina esc delo divino, que sobre Ia 

1a 

y Ia vida moral un influjo al cjerddo sobre eI enten-
y Ia 

entendimiento y In voluntad: 
preparn eI acto; In volun

las dos facultacles, 
ahl el primado 

In que muevc, deter· 
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mlt1a y acnbn la ohm moral, In l'HZOn es cap:!z de 
ju7ogarla. En cl consenso de razon y vnlul1tad cnctlentta 
el Jibrc nlbedrfn. Sobrc 511 natl1raleza y a1cancc para la moml 

sc encuentran In con
ciencia y 1a 
miento pnictico, 
sindcresis es h(jbito 
inclina ::11 bien. 

en ten eli· 
numina c] juicio. 

peso nntural gne Ja 

Para dar h moral a los ;1(tos 1a 
intencion. La inlencion ha de set rectH, d1rigkb a nn bien que 
1'a7oon de fin 0 sea orclenablc al fin. obra ha 
en comunicaci{ll1 con la vida divina: es In vida 
las imperfccciolles de la en stJ condicion clida, el adecuado 
conocil11ienlO del orden moral In revelacion. Til orden moral 
perfecto se dedarn en 1a y d Evangelio y se condcnsa en el 
Dedlogo. 

Para completnr este esquema, en c1 que sc cllutnCrall y 1'elacionan 
los elementos ele In vida moraL sed {ltil situarlo en Sll contexto. 
hata vcr su akancc sistemMico can la novedad que encierm. 

4.3. VoluJ1/tf(l y 

La entmda en 1a 
voluntacL Al respecto 
tit tUltttrtl y deliberada 0 

voluntad natural puede explic~ltse en concxi6n con la 
ra1 de Ia natnraleza. 
principio cs 1a volllntad misma. 
entendido como instancia 
set bien. 

tco!ogos 
bien pOl' el 
mcional- y o;c 
de la te1eolog1a de 
el Fi16sofo. 
aristotelismo 
un concepto 
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ellibemm tfr/Ji/ri!/m, que desarrolla 51! propi:! telcologin. no deriv:lCln 
del apetifO, ni de jnc1inacione:s 0 tenclc:ncil1s nalurnlcs. Ln fin:llidad 
moml se distingue pues de Ia nfltumJ, aunque no ;;e las sep:lre II 
oponga. En conseellcncia, 1:1 definicion de bien, como bien montI, se 

en funcion de: Ia tcleologia espccifica de la VOIUnf'ld. [':1 bien 
que sigue al apetilo en su conclicion de natural no es propinmcille 
mora1. POl' cl Gunino de nquel natural no se !a voltlntad 
al ultimo fin divino, a no set hacicndolo rCC,ler en cl intercs fclici~ 
tnrio humano. Menos aim pucclc abrirse :11 orden sobrcnatural. El dia~ 
logo COIl cl orden sobrenatural se enlabb en cI ambilO cle la (ina~ 
Hebel moral. La norma de 10 moral no remfle al apelito de felicicbd, 
sino a Ja VOlllllt<ld de bien euyn norma es cl amor dcsintcreSlldo. Ll 

satisfaccion del apetito natural no Hena las exigcncias moralcs; l1i 
siquiera !as toea; ]0 moral c01111el11:<1 en b autofinalizaci6n que ticne 
a ]a voltl1H~1C! col11o principio; y este, no en forma de inclinacion 
natural, sino de arbilrio Ilbte. Dc nhf que las nccioncs voluntarias 
que sccllndan cl "petito natlll'aI, sin mas, no sean cOilsidernc1as como 
morales. San Bucnaventura las declara indifcrelHcs. (Para el AngCli~ 
co ning{l11 «acto humano» concreto es indiferente.) La difercncia cntre 
esas dos posiciones cleriva de quc, en un ('[lSO, fa explicaci6n l'cmite 
a la estructUl'<l met;lffsica de la rcaJic1ad, mielHras, en cl 011'0, ('sa 
expJicacion se subordina a una concepcion del universo C01110 orden 
moral. Es obvio que, en el CflSO primcro, Ia pl'cgunta pOl' 1a sa1v;]ci{)n 
se cOl1testc con Ia vida conlcmphniva 0 cn tt:irminos de inreligcllcln 
de 1a verdad. Como es OhV10 que, en cl segnndo, cl inter<:s pOl' la 
contemplacion 0 intcligencia de b vcrdacl sc rcsllelvH en c1 proccso 
de salvaci6n. 

Las virtudcs edifican .la vida moral. Ln caUdad de csa vith se 
mide pot cl amor: pOl' 10 que sc ama y pot C61110 se nma. La verda
clem virtue! es Ja ordcnada a Dios. ADios dirigirse la volun~ 
tad segun cloble forma amo1': a) ulnar intcfcsado que busca 1a 
satisfacci6n del deseo natural, donde 1H voluntad tiende U Dios en 
cuanto objeto de felicidad; b) amol.' clesimeresac10 0 de benevo
lenci;l ai que conesponcle Ia perfecta virtud, y que se dirigc aDios 
por ser sumo Bien, quericndo desintercsadamentc Sll honor y su glo
ria. La obn moral perfecta es 1a hecha por mllor de Dins y en ra;.:6n 
de su Bondad. 

La vida moral ~c como un proccso cOJwcrsion. Pel'O 
distinguiendo 1a conversi6n guiada pOl' cl amor que sigue a 1a volun~ 
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tad natural de felicielae! de ]a guinda pOI' cI anlot que impuls(l Lt 
voluntad de hontar aDios, voluntaria y c1ectiv;lmemc querido. Por 
encima sc enellentra In conversion par Ia gracia, que es la obsequinl 
obediencia a sus modanes. 

La intencion a Dias bajo cI mnor de benevolcncia cs In que cia 
forma mornl a 1a vida. Las ohms impulsadas pOI' c1 amor de COllCI!

piscencia se qucdan en cl pbno naturaL Aunquc esas dos esfems no 
est6.n separac1as, npnrece :lilt un punta clave de clifcrencia la (0-

1'I'iente fnmciscana can rcspccto n ]a tomista. 
Ln intencion H Dios movida pOI' el lunor de benevolencia no al1la 

ninguna otl'a cosa que aDios y la perfccci6n ell! ese (111101'. cxee-
lend a del :111101' es meclida de b propia Iibertad. EI nmO!' amistad 
consumaclo 10 tcnddn los justos en Ia gloria. S610 en ese eSlado sc 
dal'~i igualmente In perfecta libertnd. 

La obm de In se explica el1 la reologb hOl1aventuriann 
por In generosic1ad e:;cneiaI de 1a H01Kkd divina. La obra de la con
version moml es Erma de un al11OI.' igualrnente gene1'Oso. La scmc
janza de 1a vida moral humana a la vida divina resultH, en consc
cuencia, de In entrega nmorosa y en db ~e corona. EI camino de b 
volunrad y del amO!: sustituycn aquf al de la contemplacion, como 
In activiclnd ll1~lS perfecta, pOl' cotresJlonder a Ja facllltad que m~ls en 
p1'opio define aI hombre. 

La vfa tomada pOl' san Bucnaventura el primndo de 1a 
pnlctica sobre In lcoria. Posicion que supone e1 pl'imado onto16gico 
del bien sobre el sel', asf como cl primado nntropol6gico de In volul1-
tad sabre Ia ra%On. 

En In concurrencb de 1a doble consideraci6n, la que mira ,1 cxpli
car racionalmente In realidad y la que atiende a la salvaci(ll1 del 
alma, no queda exduic1a aqucl1a, pew preva1cce esta. Los oficios 
1a razon se integran al proce"o de conversion orden,lclos a servirle. 
La conc1uccil)l1 formal de esc proceso SCI'::l obm de la vol11ntnd. POI' 

clio, la teologfa asi orientada tienc el caructer de cliscUl'so salvifico, 
privilegiando los aspectos En ella sc conservan :lclqui
sidones hechas pOl' los maestros que venian elabodnclola en terminus 
de un OI·do discijilil1t1C, pew clispuestos de nuevo en el conlextn de 
una his/aria Stllie/a. San Btlenavcntura expresa sus rcservas [rente :l 

los nOlJi theoloJ') que se distandan de Ia Escritura pOl' cncont 
sin orden y como una «selva opaca», organiz:1!' los 
1a rcvc1acion en forma racional y (J3I'CI'., «Pro].», 6, ')). 
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La tendencia a In cxplicacion sistcmaticamente unitllria gl1e apa
rece en quicl1cS conceden primndo a 1a teotfa gueda aqul cuestionadn. 
En Stl lugar entran en iuego diversas dualidades. Asi, par ejemplo, 
ha de distinguirse, en cI ngenle, entre Ia volumad natmaI y 1a volun
tad delihel·;lda. Al VOllln1ario de los aristotelicos se supcrpone cI 
liberum (Jthirr/lIJIl. P,lrnlciamelll"C, en c1 objcto de 1<1 volllntad, se dis
tinguira entre I() qllericio b din~lmica tc1eol6gica natural cudo
l110nlslicamcnte oricntada y 10 qucriclo pOl' libre dcliberaci6n. Agnello 
t's cl bien de la fclicidad, cSlO el de In virtud (Rohmer, 1939, pp. 197-
198). Para establecer esas distinciones remite a Ia doerrina sentada 
pOl' san Anselmo, cuando definfa Ia justida pm In rectitud quericla pOl' 
ella misma. Est;l presente de ignaI modo 1a distinci6n agustiniana 
entre 1a vo!tm!cl.\· heate lJiVCJ1di y In lJOltltlttlS betIc lJilJcndi. San Buena
ventura, aunque distinga e50S dos puntas de vista, no los disocia. La 
forma moral de los ;lctoS deriva de !a vohmtacl de virtue!. Pero, deii
niendo la virtud no par 1a forma de 1a reetitmlo, sino pal' el contenido 
de 10 rectum., pllecle integrarse eI eudomonismo natUl'al en el finaIis
mo moral. 

BOllum est dilfmilJtllJl slIi. principio, de asee-ndencia ncopJa-
tonica, l'ccibido del Pseudo-Dionisio y apoyado en In ttadicion de 
Ja filosoffa :habe en b Hnea de Avieena, aparece cn cl centro de 1a 
concepcion bonavcnturi:ma. Entendida Ia ere~lci6n como un desplie
guc del Bien, en esc medio vive, se mucve y es e1 hombre. La exis
tenda sc entendera como proceso praetico de asimilacion y credo 
miento en cl, teniendo a1 decto competendas sobenil1as 1a voluntad. 
La razon cllmplc scrvicios ostensivos, pero no cnderr:l en sf e1 pro
ceso ni establcce Sll regimen sobre el. Una toma de posiciones m:ls 
definida a este rcspccto cs Ia que adoptara Duns Escoto. Las conse-
cuenctas seguir csa Vln las extracl'a Guillermo de Ockham . 

. 5. JUAN DUNS 

Escoto (c. 1270-1308) pertenece y~l a una generad6n de te610gos 
distinta y posterior a 1a de Tomas de Aquino y Bucnaventura. La 
fecha de su nacimien to coincide con los anos en que eI :1r1stotelismo 
filosofico estaba c1ando SliS frutos. Entre 1252 y 1255 se da POI' con
sumada su introducci6n en In facllltad de Artes de Paris. Las pl'obihi
ciones hechas a partir de 1210 habfan caido en desusa. En 1a orga-
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niZflclOn de los estudios entran explfcitamente los libros fisicos y 
cticos del Estagirita. Son las fechas pOl' las que Sigcrio de Brabantc 
llega a Paris para comenza1' sus estudios en Artes. A esc nombrc 
quedado vinculada Ia profesi6n de una filosoHa que, sccundando el 
racionalismo del pensamicnto de Arist6teles, radicalizado pOl' su co
memadol' Avenoes, sc presenta como amenilza para Ia teologia. 
Aver1'Oes, en declO, segl'egn cuidadosa111cnte 1a religion sus 
guacione5 fil05611cas. Tal filosoHa lOmaba 1a forma de un pensnmien
to definidamente pagano. La vision de b realidad se exponfa en un 
discUl'sO de «razones necesarias?>, reflejo de In l'ealiciad misma enten
did a como proceso de necesidad. 

La a!arma de los te610gos no se hizo esperar. Ha:;ta los mas 
didos partidarios del seguimicnto de Arist6telcs, aunque dcntro 
la ortodoxia, como era el caso de santo Tomtis, debieron 
distancias respecto a aquella uudaz y pretenciosa filosoHa a fin de 
salvar los mensajes de la doctrina sClera. San Buenaventmu de los 
primcros y mas {Innes denunciadores del peligro a sus frailes. Juan 
Peckham, regente del Studium franciscano en Pm'is, sera uno de los 
activos criticos dc aquci pensamiento. 

No se trata de l'ivalidades de doctrilltl sin mas ttascendenda que 
la especulativa. filosofismo tacionalizador en cllestion desatendia 
10 relativo a la salvaci6n del alma. El rigor en 1a teotia se mostTaba 
fatal para la practica. Aquclb Hsiea dcjaba sin razones a In erica y 
a Ia religion. 

Las autoridades eclesiastica:; han de tom at medidas al respecto. 
Es wando se ptoducen las condenas de 1270 y 1277. Esta ultima, el 
7 de marzo, tres afios justos despues la muerte de Tomas 
Aquino. Esa condena corta can un inquietantc estado de cosas, que 
venia de lejos, pero que se acentua desde los comienzos del sig]\) Xlii. 

La situacion ha sido dcfinicla como momento de crisis de la can
dencia cristiana a1 tener que enfrentarse con un,l interpretacion 
In l'ealidad que se presentaba C01110 ckntifica (ciencia greco-arabe) 
y que desafiaba a 1a tradiclonal interpretacion Icologica. desnHo 
alcanza a la moral. En el ambito dc <\qudla cienc1a de razones, 
cando un mundo dominado pOl' la necesidad, no habia hueco para 
la libertad, para la accion responsablc ni para el merito. 

La tesis b~lsica de hi di1050£1a peripatctica depravada», 
entiende santo Tomas a1 «averrolsmo», era In del «monopsiquismo». 
En esa tesis vieWl1 los escoHsticos In LIra fundamental del 
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rador, Suponia 1a rulna de «Ia pCl'sonalidad y 1a responsabilidad 11)(li
vidualcs, que minaba las bases de la moral y de la religion» (F. van 
Steenbergben, p. 324). Pew esa tesis 110 era mas que una picza den
tro de Ia vision de conjunto ofrecida pOl' cl aristotelis111o, 0 que podia 
derivarse de e1. El alma de esa filosofia era Sll racionalis1l10 natura
lista. La razon pagana, pretendiendo dar Cllcnta de la rcalidad, sin 
instandas ulterlores a las quc recllnir, era e1 potier temible que en
traba en acd6n, amcnazando cvacuar In revdaciol1. Los teologos se 
poncn aqui de parte de los '«S.ll1tos», justamente en un momelHo en 
el que la nco111eticia de los di1080fos» wciaba de sCl1tido el eultivo 
de la santidad. 

La posicion de santo T0111<ls, en 1a sltuacion de conl1icto mencio
nacia, no estaba exenta de <lmbigtiedades. San Buenaventura misl110 
La encontrab.. peiigl'Osa, y su seguidor Peckham b combate abierta
mente; como 10 hace su confratre G. de 1a Mare bajo e1 significativo 
titulo: Corrector/tim Irettris Tholllcte. La razon de esc correctivo era 
el favor que cl Angelico habla otorgado al naturalismo e intdectlw-
1isl110 de los Ii16sofos, novedades que implicllban pcligrosas conce
siones a didlO pensar pagano. 

Ese era e1 contexto doctrinal en cl que ibn a desenvolveJ:se la 
actividad de Duns Escoto, pOl' eutero dentl'O de ese liltimo cuano de 
la centuria, cuando, desde cl elia siglliente de fa condena parisiense 
(1277), la eseuda franciscana toma In direcci6n de la marcha de Ia 
teologia. 

5.1. Reillo de Itt practlcCl 

Para Escoto 110 era cuestion de negar a la tazon SllS capacidades, 
ni de rechazar su empleo a1 investigar la contextura del universo. 
Mas, pOl' delante de eso () con preel11inencia sobrc ella, estaba la 
cuestion de s~llvar el ~llma, ministerio central de Ia tcologla. Esta, a1 
contrarlo C01110 la entcllclia santo Tomas, no 5e consllmaba en 
1a especulaci6n, sino en 1.1 accion. La teologb «cadcter especu
lativo mas que pracrico» (S'Tb., I, 1, 4). «La nlzon de esta ciencia 
no es el especular» (Op, ox., «Prol.», II, 222). 

El frente doctrinal contraste para en tender 1a posicion esco-
tista es el nccesitarismo greco-arabe, cuyo aserto central se resllme 
en la resis: omNia C'x !!C'cessittlte cl)cl11tmt. Se maniliesta en 10 ffsico, 
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como necesidad del proceso natural. En noetlco, como necesidac1 
del discurso racional. No discllteEscolo csa ncccsidad, peru lc ill1~ 
pondra 1imites. Enticncie que, de qlJcdmse en ella, se vada de sentido 
e1 proceso de salvaci6n. Aceptar esc resultado era abdicllt dc las 
convicciones rdigiosas, traspasando la competencin de la sabidurfa 
que entiende en los problemas del fundamento y sen lido del mundo, 
del tc610go al [116sofo. Traspaso impensable pm cllanfO ilIlplicaba 
abandonar In cOl1fesion de fe cristillna para cenirse al tazonar pagano. 
De ahi que Escoto sc it la teologfa para, desde dla, ajustar 
cuentas crfticas con la iilosoHa. crll ica conJuce II fijar los lim! les 
del filosofar: critica del 1'roceso necesario natural y del proceso necc
satio rationaL 

Samo Tomas habia cridcado cl monopsilJldsmo avcnofSlH que 
entendia como interpretacion dcpravada de Aristotcles. critica 
la da par valida Escoto. Al decto, accntua la singularidad e indivi
clunlidad de las realidades, particulatmente In rcnlidacl divina y 
humana: Dios, set personal; y persona cl hombre, creado n imagen 
de Dios. La realidad de la persona niega wela dependcncia, tanto 
actual como a1'titudiIMI, del sujclO a (ualquier otra realidad, cxclu
ycndose asi la dependcncin del alma 0 In mente humana de la mente 
o intclecto-uno afirmado pOl' los averrolstas. Ile! person(/litll/em 1'l:qm
ritur ultima so/itudo sive llegatio c/ejJclldellti(lc actualis ct {/ptittldi~ 

ittllis (Op, Ox., III, d. 1, q. 1). 
Pero el ~lCOSo al mencionado ncccsitarisl110 llene en rna-

ym alcance. Lo persigue bajo 1a forma que rcvestJa en d naturalis" 
1110 y logicismo de la Iilosofia de Arist6tdes. En estc sentido, SliS 

teservas hente al Filosofo van milS lcjos que santo 'rom,js, Y SliS cri
ticas alcanzan en parte a este (tltimo. 

A estos efectos, Escoto aGrmad energicnme11le In conlillgencia 
de Ia creacion, que 110 se explica con arreglo a UI1 proceso necesil<lIlte, 
sino pot un acto ele voluntad. AsimisI110 alirma hi contingencia de la 
vida virtllosa, que no se explica dcsde c1 interior de la nlz6n y su 

login), tnmbien neccsatio, sino, igualll1el1le, desde la VOhlfl" 
tad. La voluntad es picza clave p,lra ingresar en Ia de In momL 

La voluntad cs principio de Hceian llllC se distingue desde Ia ralz 
del principio opcrativo natural. distingue tambien de !a illlc!i-
gencia 0 la 1'al':an. El discUl'so raeional proccdc naturnlll1cnte y 
un eurso de necesidad, La obm a volU11lad se explicn simplcmc:ntc 
pOl'que la voluI1tad es voluntad. El dcsplieguc: de Ia vida ell el 
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y la npermra al orden mornl 110 se definen pOl' referenda al inte1ccto. 
E5te obra movido naturalmente pOl' el objeto. Cae pOl' tanto en el 
di5CurSO de In necesidad. Asi es que 5i la voluntad estuviera movida 
naturalmente par cl entendimiento, a su vcz e5te JJ({It/ratiter moto, 1a 
voluntad se veda necesitada: et sic bOlllo esset tJJ1um bONuttl bmtuttl 
(QuotH, 21, n. 32). Para difcrenciar debidamcme el orden de la 
pnictica y dejarlo ascgurado no basul, pues, desolidarlzarse del mo
nopsiquislllo de Avenoes, hay que hacerlo !amblen del intelectlla
lis1l10 de Aristoteles. La divisoria que da paso al orden montI se 
enCllcntra en 1a voluntad, «principio uctivo distinto de todo otro 
genero de principios»: t'ottmtas nOll movetttr necessitate natumli. La 
volllntad es librc pOI' escncia (Op. Ox., IV, 43, 4, 2; I, 13, 12). 

Lo que no quiere dCClr que el conoe1mlento no intervenga en 
la vida moml, como S1 la volllntad pucliera darse discrccionalmente 
SliS fines, convirtiendo en verdadew 0 recto 10 que toea 0 quierc. 
En 10 que ata1'1e a 1a mostraci6n 'de Ia verdad las competcncias corres
ponden al entendimiento. La voluntad ha de volverse a cl para 
orientarsc en su accion. Pero cl entendimicnto no causa esa accion; 
es mcramentc «ostensivm> de los bienes que 1a volul1tad, a su cuenta, 
ha de actual'. Voluntad y entendimiel1to concurren, pues, en 1<1 acckln 
moral. POl' consiguiente, no es cllesti6n de <lttibuir eI curso de In pnic
rica solo a la voluntad. POl' in misma rllzon esta fuem de Iugar el 
empleo, respecto a nuestro autor, dc 1u etiqueta de «voluntllrismo», 
como pflralelumente 10 establl, respecto a santo Tom,ls, el emplear 
1a de «intelectualismo». Se trat::l, sin embargo, de dos tendencias 
en las que los papeles de La inteligencia y In voluntad se relacionan 
de modo opuesto. EI presunto voluntarismo escotista mantiene que 
las perspectivas de lu vida virtuosa del hombre se cierran formalmen
te en 1a Bondad divina con preferencia <l 1£1 Verdad; que la vida 
bienaventurada consiste menos en la inte1eccion que en la fruicion. 
Bondad y verdad, contemplacion y fruid6n, asi como las respectiv~ls 
potencius en e1 hombre -inteligenciu y voluntad-, intervienen pOl' 
igual, pew segun LIn orden de precedencia definido. TIl imperium 
corresponde fonnalmente a Ia vohmt<1d, aunque con asistencia mate
rial del entendimiento. Una voluntad de indiferencia, que no enclIen
tra nada antes de ella displlesto en forma moral. Entrando en 1a 
ordenHd6n de In voluntad, los aetos se definen como buenos (virtuo
sos) 0, en d caso opuesto, como mllios (vidosos). Con indepencknda 
de esa ordenad6n el obtaI' se mueve en 10 indiferente. 
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se pregunta pOI' cl origen 0 principio del bien ll1or,ll y el orden 
de fines, la respllcst<l es Ia Bondacl Dios comunictndosc a la 
criatura. La obm lIe la criatura, cuando es 1a de un agente respon
sable, es ht de secundai' obsequiosamente csa comunicacion, dandose 
a vo1untfld nella, 10 que signiiica a h volull tad de Dios mis
mo. E1 orden mornl se cllmple obedecienclo. 

La voluntad de bien en Dios no cs lIna decisi6n arbitraria. La 
esenci,l divina cs intclcctual y volitiva. Sus voluntndes contingentcs, 
obrando fa creaci6n, fueron ejccllt{]tbs scgun las ideas procedentes 
de su eseneia, no que dispusiera de un mundo de ideas con nrrcglo 
a las cuales se viera necesitado a cren1'. al modo del demiurgo plato
nieo. Las ideas clivillns nos Hewn a ;a csenehl de Dios. Tambien ell la 
obm ercadora conCU1Ten imeligcncia y volunt;lCl. La crcacion no es 
obrn de Ia inteligencia, pOl.·que b inteligencia no es operativ:1. Obran
elo Ia creacicSn b volunuld, 10 In inteligeHcia. 1:, rnzon de 
bien de 10 creado no des cans a en la voluntad de modo que 10 que 
entendem05 bueno 10 sea porqne es querido, sino que 10 ql1ericlo 10 es 
pOl' bueno. Es que haya bien creado, pero, en 1a hip()le-
sis de la crendon, bucno en elL, re:lliz<l 10 en Sl bueno, de modo 
que ninguna voluntad poclrfa eambiarlo. Aunquc 0 tra vo1unUId 
Creador pod ria haecr efectivo otro orden ereado, 5i distinto de cSle, 
tnmpoco arbitrario. El orden de la naturaleza no es un dcs
patko; menos todavfa, una emanacion natural. 

Este orden crcado realiza un designio concreto conocido y qllerido 
pOl' Dios. Exprcsa cl escogido a volllntad entre los posibies que en 
su potencia absoluta Ie era dado crent'. La amplittld de Ia justicia 
de Dios cs Ia de su potencia absoluta. Lo creado es Ia expresi6n de 5U 

potencia ordenada. El orden creado es Ia naturaleza que de facto hay, 
es clecir, la que hay pOl' voluntacl del CreadoL No la naturaleza pOl' 
eterna necesidad que suponfan los diI6sofosf>. 

5.2. Orden moral 

La patencia ordenadora divina ha 5ujetado esta naturaleza 
hombre en ella) a una legisiacion moral, que se contiene en el Dec:!
logo, y que puede llamarse natural. Pero la moral natural del 
dlogo no 10 es como si tmdujera cxigencias absolutas, 
de 1a absolutez de una naturalcza ctema donde todo 
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neccssitate. Entre pJ:<.;ceptos dd Dcdlogo algunos establccen 10 
que 110 puede SCI otra mancra. Son los de la primera tabla, ardc· 
nados directamente aI bicn divino, que es absolutamente Bien. Nin· 
gun ardenamiento puccle clesvial'se de ese Bien ° apartnr de 61. No 
ocune asi en los preceptos de la segund,l t>lbla ordenanclo 10 cont:n
gente, que podia ser de otra manera. Los primeros no ndmiten 
dispensa; ni 1a potencia absoluta de Dios podrfa dispensarlos. Sf en 
cambia los otros. En eI poder de Dios esta el obrar, S1 quiere, a1 
margen de este orden a volllntacl y segun su voluntad incondicionacla. 
La dispensa de Ills leyes de Ia seguncla tabla queda en poder de Ia 
lllltoridad que las impuso, 1a de Dios; no en e1 de la voluntad 
hum::ma. 

Par 10 clicho puede verse que la toma de posiciones de Escoto 
en rclaclon can 1a erica, pOl' una parte, define d carticter eminente
mente pr:ictico de Sll pensamiento, coronado en su teologia, y guindo 
pOl' ella. Ya en ]a pnktica mornl, Sll doccrlna reflej,l Ia contraposici6n, 
punta pOl' punto, a la que, con tendencia heterodoxa, se habra difun
dido en las escue1as como consecuencia de la recepci6n imprudeme 
del pensamienro greco-arabe, en la forma de p,lnpsiquismo averrofsta 
o de intclectualismo naturalista aristotclico. Contra 10 primero, afir
ma 1a independencia de 1a persona individual. Contra 10 segundo, 
saea a primer plano hl voluntad como principia de acelan no actuado 
pOl' Olro principio: ni par la naturaleza Hsiea n1 pOl' b l'l1zun l110vida 
natll1'almente. La voluntad eonsiste en Ia libertacl, haciendo de ella 
un principio independiente de toda determinacion, con 10 que se la 
entiende como radical illll1llmitcls (J nccessitate. De ahi que se der1va 
Ia preeminenci,l de hi volunwd en 1a ediucaciun de 1a vida buena, 
y con ella Ia precminencia del bien. De igual modo 1a intencion recta 
es la que eleva las obras a1 gel/tis moris. El motar del obrar moral 
sent eI mnor. El tdtimtls finis de Ja fcliddad se realizad en ]a fruicion 
o en Ia adhesion de amo1' a1 Bien divino. 

La voluntad es desinteresada. La norma de Sl1 quercr es 1a bene· 
volencia. No obligada -determinacla- a seguil' los clictados de la 
razon, tam poco 10 estd a secundaI' las inclinaciones de la teleologfa 
naturaL No esta cO(1strefiida a querer ni 1<1 bienaventuranza. Sin em· 
bargo, mostranclole Ia fazun el sumo bien, b voluntad 10 clige como 
10 sumamente amabIe; pew 10 hace en fuerza de In generosidad de 1a 
propia voluntad. Escoto hacc del amor alma de todas las virtudes. 
No panl elevadas al plano sobrenatunll cle j,l gracia, sino para cons-
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tituirlas en virtudcs morales. La practica aparece asi de nuevo como 
un orclo tl!l!oris, que sc rcaliza en cl plano natural. SC manificsta 
primero en el amor de Dios pOl' e! mismo y como bondad slIma; 
despues en el de uno 111is1110; finnlmcnte en el del projimo.En todo 
caso, a11101' benevolente y ex carita/e. 121 amor de benevolencia para 
con el projimo sc dirigc a quercr su perfecci6n moral. Aspectos en 
los que se difcrcncia 1a posicion de Escoto de Ia de s,1I110 Tomas. 
Este entendhl d amor dcsintcrcsado como suhtimaci6n () depuracion 
progresiva del (\mor de concupisccncia seclI!ldando la inclinaci611 
natural. 

La riqucza alcallzada pOl' la vida mornl l:l1 Escoto es patcntc. 
Afiade a ]a cnpncidad que Ie atribufa la finalidad de Ia natura!eza, 
In que procede del dinamismo de In p1'opi£1 voluntad, integrando 
resultados func!ilIl1entalcs de ]a rcflex!l)n teologic£1 en los teniJos en 
cuenta porIa fiJosofica; 0 mas bien es!.os en aqucllos. En toc!o C:SO, 

el orden moral natural es trascendido pOl' el de la gracia. 
Verd£1deras vi nudes senln las practicaclas en el a11101' de DI05. 

Los babitos buenos fucra de esa intencion cnen en 10 moraimenle 
indiferente. No son sino simpicmcl1tc pnkticns de convenicn
cia natural 0 «virtudes politicas». 1':5105 habitus de vida son correc
tos, segun In prmlcncia imeresada del £1petito, pero no habil()S 

pues requieren ;111101' desintcrcsaclo pOl: ]a rectitud. Es indi
ferente a ll10rales toelo aquello que, aunquc actuado seglll1 
el orden de 1::1 teleologfa de Ia naturalcza, no cntra en cl de Ia teleo
logiH de la voluntad, esencialmente Iibrc. La moralidad exige que, 
aclemas de voluntario, cl obrar se rija por desinteresado amor de 
benevolenda a 10 «voliblc» () digno SCI' amado: In volul1tnricdad 
ha de compietarse en rcctitud. 

5.3. /VIOI'al 

La moral es presenr:lda pOl' Escoto !:lll1hicn a nueva lUi:. 
El hombre poclni ser (al menus eonyugal y pOI' 
naturalcz<1, como sostenia Arist6tcles, pcw CS,l sOclcdacl nada [lenc 
que prescl1t:1r a su ellenta como vida moral. la naturalcza --1,,111-

bien Ia social--.. ()Im;i(f ex necessitate (!IJclIiunt. r-:n tnnto que per-
manecemos eI Ia hcmos ell t rado ell d 
retllo Ja SC,l[l Hs()ciacio!lcs 
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a voluntad de los hombres, esa voluntad cs contingel1temente hUllHl

l1a dcntro de In contingente voluntad crendora diviml, Si In voluntad 
de sociedad se ordena al bien comun de sola convenicncia human a y 
no al bien de Dios y denu'o del orden de Ia comunidad de los justos, 
sus pl'acricas no son moral mente virtllosas. Senin indifcrentes, a 
falta de la intcncion del bien divino y sin meriro para a1canzarlc. 
0, como virtudcs, setan meramente «poHticas». 

Escoto 110 acepta In definicion del hombre como tllli!lull politictflJl, 
al modo de Aristoteles, No ve en 1a polltica Ia ciencia 0 sabidurla 
arguitect6nica que edifica 1a vida social en o1'den al bien etico. 

POl' otra parte, sus presupucslOS antropo16gicos, en los que cleva 
a axioma la singular1cbd incomunicnble de la persona, vienen a cues
tionar Ia concepcion de 1a sociedad ol'ganizada politiounente como 
derivaci<5n de 1a naturalcza. Los ordencs politicos son asociaciones a 
voluntad. A este rcspccto es ya representante del contractualismo. No 
que hs sodedades se organicen en 1'einos 0 principados mediante un 
pacta histtSr.ico, sino que e1 hombre, inteIigente y libre, vista SLl con
dici6n y conociendo Sll bien, eseoge vivir en sOcledad confiundo 1a 
custodia del orden elegido: sea a todos los m1e111h1'Os constituidos en 
Cl1erpo poHtico, sea :1 un gmpo de personas 0 11 un solo gobernante. 
El contractualismo supone 1a concepcion del orden de la sociedad de 
modo que los ti tulares de poder sean los implicados. 

La justicia de la ley no deriva del imperio de Ia razon que dicta 
10 objetivamente justo. Es In voluntad In que ordena hacer aquello 
que In 1'a20n Ie l1111estra. La Hlltoriclad, legi tim ada en e1 consenti
mien to en cuanto a su origen, en cuanto a Sll ejercicio se dge pot 
In voluntad de bien. principe perfecto sera cl que pone Sll autori-
dad al servicio del cr15 1:1 <ll10. Escoto autoriza cl emp1eo de la 
fucfza en In obm de propagaci6n de In fe, entendicnclo aI gobernante 
comptometido en 1a causa de Ia historin santa, con 10 que favorece 
llna especie de raz6n poHtica a 10 divino (Op. Ox., IV, 4,9). Lo que 
no implica amoralisl1lo politico, ni cjcrcicio de la autoridad fueta 
del clerccho naturtlL Al contra rio, se contempla un estacIo moraliza
dol'. Tampoco se prejuzgan ahl las relaciones entre 1a potestad civil 
y Ia alltoridad de In Iglesia, problema sobre el quc nuestro autor no 
se pronuncia. que a1 respecto ensena no contribuye a establecer 
criterios daros para una distinci6n entre 10 temporlll y 10 espidtutlL 
Sus puntas cle vista respecto a Ia polftica solo los expuso de l11ane1"a 
ocasiona1. Da muestras de en tender las comunidades civiles como 
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ordenes prccarios, im!lgencs muy tcm01ns de Ia ciudad Aun
que, par rnzon de entenderlas como asociaciones convencionales, se 
Ie haga precutsor de ]a dencin politic::! modcrna, no hn de verse ah! 
mas que cl inicio de llna tendencin. Escoto era lin tc6Iogo que ante 
todo se intel'esaba pOl' la vida moral y par la economfa de In salva
cion. Cara fuera de Sll proposito sen tar doctrina sabre la consistcDI.:in 
de los ordcnes civiles sccuhrcs con :1utonomfa de aquellos intcreses 
(Lagarde, 1958, n, p. 248). 

6. GUILLERMO DE OCKIIAM 

Guillermo de Ockhllm (c. 1290-1.:>,+9) lIeon In primem mirad del 
siglo XIV. Con el damos cma 11 una cpom nueva. Le viene np1'Opiado 
e1 motc can que se Ie disdngue: l!enerabilis inccplor. No termina 
su curriculullI academico, pew inicia 1<1 viti mod en1rl. 

6.1. Suptlestos /ilos6/ico-teo[()gicos 

Los tltulos qlle aqui intcresan son: Qu({csliolles ill quaillor Scn-
tc1ltitlrum {ibros, Opus dicmnJ, Di(l/oglls. 

La l10veclacl de Ins doctril1Hs ockLtrnistas va llnida a In aplicn
cion sistel11flticn de dos principios: el de In economfa del pcnsamiento, 
que afectani sobre todo a In Hsiea, y d del absolutismo de la volun
tad que afectar,l sob1'e todo a la ctim. En rcalidad los dos cl1bren 
ambos campos. Cuanto mas se expliql1e de las cosas pOl' la voIllntad 
de Dios, su Principio, 111enos necesidad habra buscar en eHas sus 
razones. Pero cllanto 111eI10S razones haya que escudrifiar en cl secreto 
de Ins cosas milS simple y claro se vtllvera argumentar sobre elias. 
Dicho otra l1lancra: In racionalidad del mundo no hay que hus
carla en cl interior del misl110, ni sHearln de cl como algo natural 
Habra que rcferirla a Dim;. una voluntad contingente a posi!iva 
suya y queda clelimiwda pOl' esa voluntad. Dcntl·o del muncIo no 
hay otto sccreto. La limil-acion de csa racionaliclad tiene su compen
sacion en que pllcde set· dominac1a mel Ii ante rccursos logicos, sin que 
nacla afiac1a n1 pucda anadir 1a rnctaHsica. La incta(fsica deja de SCI' 

reClll'SO dc conocimicnto, en realidacl l:S cnnOCll1llento. co
nocen Ins COSI1S flsicas pOl' y, (uera de eso, se conoC(:: d 
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muncIo 16gico par los procedimicntos cIe prucba racionaL Veremos 
como esos supuestos se aplican en hl etica. Apnrtc de In 1':12011 estu 
1a fe, mundo scpatado y fucra dcl nlcance de las I':1zones. E1 radio de 
comperencia de los filosofos qlleda reducido, pero dcnt1'o dc el 
son soberanos. En cambio Sll incompctencia tespecto a las cllcstiones 
de fe cs total. En elIas entendera 1a tcologia. 

La filosofla se OCllpa, en p1'imer lugar, del mundo formal de 1a 
16gica; despnes, del mllndo real, diviclido en los dominios dc ffsiea 
y erica. La HsieH dcscribe 1a naturaJeza. La etica ordena In vida del 
alma. Ni IH ffsica ni la ctica son intdl1secamente 16gicas. La etica 
no se clcrivatu 1a Hsiea. Ninguna de las t1'es poclnl, pOl" sus 
medios, elevarse a 1a teoJogia. Tenicnclo en ellcnta estas indicaciones 
vcamos como pl'Occde Ockham en el campo de In moral. 

Ni 1n flsiGl 11i la etica emanan dc, copian 0 sigllen a ultimos 
arquetipos ideales. No son prodllcto de principio aIguno con el que 
conecten pOl' una relacion causal que pllcda IIamal'se en ningun 
senticlo necesal'ia. Con Ockhnm se rompcn los ultimos vlnculos con 
el l'acionaIismo naturaIista greco-arabe. 

EI principio aI que todo queda rcferido cs Dios. Dios se entiende 
con arreglo al primer artfc1110 del «Credo»: tIllt!1il DCIIIJJ ... Ollll1i

polen/em. Dios es palencia abso/llta, que, c1eddienclo crear el mundo, 
Obl'll, c1esde su potentia ordinate!, a voIuntac1. Baja Ia pOlencia absoluta 
cae to do Jo que no rcpugna set hccho. La potencia ordenada se 
1'C a aqucIlo que Dim; «ordena habfa de hacen> (qtlae ordincllJil se 
!aeturum). Ni en la esencia divini! misma ha de snpanel'se instancia 
alguna reguladora de su poder. Escoto hnhia intel'pretndo el mllndo 
de las idens mnnando de 1a vohmtild divina. Ockham e!imina ese 
mundo. POl' supuesto, cntcndel' al modo tomista Ia esencia divina 
como foctts cle las jdeas lc parecera confcsar it Aristoleles y su !'azan 
filosaficn, ahdicando de la fe de Dios. 

Tambien aqUila crftica al neccsitarismo I'Hcionalista se hacc en 
nombre de Ia teologla y para presetvat .1a rcveIaci6n. Nada nos dice 
cI mundo contingente creado sobre el W1Sl11l!l1do de In Divinidad. 
La filosoffa es impotcnte para a1canzar can sus medios nadn de esc 
trast11undo. La prueba 1a clnn los propios fi16sofos, quienes, si de 
hecho presumieron pocler elevarse n Dios mediante pruchas facio
llilIes, su resu1tado fue un elios limitado aI a1cance de la razon. No el 
Dios vivo de In Escritura. As! pues, con m,lyot' radicllidad que 
Escoto, Ockham Opta pOl' poneI' Hmites n la razon en bClleficio de 
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Ia fe. E1 Dios de 1a fe se define como infinita potencia par encimn 
de las ideas y fnera del a1cal1ce del discurso que opera can ideas. 

6.2. La moral 

Estos supuestos deciden cl modo de concehir 1a moral. Si csta 
h:1 de tener senticio, han de p011e1'se limites a la raZO!1 pam dejar 
espacio a Ia Iibertad, asf como ha de disocial'se cl cjercicio de la 
virtud de las vinualidades de 1a natur~llcza. Pam clIo Ockham cortn 
tambicn de talz con la ffska-psicologlli de Aristotcles, que c! 
entendfa en conexion con la teleoIogfa de la naturaleza. Conscellcn
temente, COWl can su momI, desvinculanclola de cualql1ier forma de 
intetpretacion naturalista. La obm buena no resultn de actllalizar 
tendencias natUfalcs en forma voluntaria -npetito rational --dentro 
de un universo de disefio teleo16gico. 

En c1 munclo ffsko no hay fines y, si 1ie lwbIa de elIas, se haee 
con impropiedad. El reino de los fines es c1 de la Iibcrtad. En toclo 
caso, tambieD rtqui la voluntad es un principio distinto de todo 10 
natural. Y sed: ella la que tlene el imperiulJI de la vida moral, no 
vinculada a scguir c1 de In razon, 10 que equivaldria a reC,1er ell la 
necesidnd. 

EI problema que de nuevo se plantea n Ockha111, como hahia 
ocutrido con Escoto, es cl de no dejar In libertacl en 1<1 pura indeter
mination erratica, 0 sea, cl de sefialarle fines que rompan su indi
ferencia, el dnrle critcl'ios de rectitud. Esos fines y criterios no se 
encuentran en las cstTtlcturas de 10 Cl'eaclo sino en 1<1 voluntnd del 
Cteador. 

E1 orden crcado proviene del poder de Dins Y lie mantiene en 
el. Tampoco aqnI ese poc1er es arbitrario. Dios hace rcalidad ~;tlS 
razones aI crear, pero no dandose a tazones que dominen dicho poclcl' 
y scgun las ClInIcs venga n se1', como pOl' necesidad lOgica, la crea
cion. Enfatiza, a cslc l'especto, 1a dislintion entre potencia absoluta 
y potcncia ordcnacb. No se distingucn en Dios mismo. Pero Ins 
distinguimos nosotros al sillwr Sl1 obra con rclacion a d. Estc orden 
crendo es produclO de Sll pOlencia ordenacla, sin que limite su pOlen
cia absoluta. Pudo crear atro mtmc!i) clistinto. Los lfmites de su 
obtar solo son los de In no-contradiccion. Cualquier cosa no conn:!
dictodn cae dentm de In potcncia de Dins, que pnede asimisll10 mnn 
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dnl' no imponn que aelOS, siemp1'e denIm de la l1o"contradkci6n. 
Puede Dios ordcnm: COS:1S contraclictotias a unn persona en tiempos 
sllcesivos y a clistintas personas al mismo tiempo. 

E1 agen!c moral es cHela individuo particular. ci solo d que 
tlene que dar cucnt,ls de sus llCtoS dircetamente aDios. Aetos que 
seran buenos si fie ajustan al orden cSlablecido y 1l1,1Ios en caso 
contral'io. 

6.3. lItrora! de mandrlwien/os 

La nawraleza discurrc segun las leyes [mestas pOl' Dios <11 crearla. 
La moral ha de discunir dcntl'O de las 110nnas igllalmente estahle" 
cidas pOl' el Creaclor. Los 61'dencs respectivos son, pues, en ultima 
instancia proc!llctos de un positivismo divino. Pero ese posidvismo 
l'cspecto a /a potencia abso1ura se convierte en orden natural pOl' 
tcferencia a In potencia ardenacla. Puccie hablarse de lIna moral natu
ral en ]0 re1tltivo. No una moral 0 derecho naturales absolutamcnte 
imperativos, sino imperntivos como natlltalcs en csta naturaleza que 
Dios qui so fuesc como es. El hombl'e no puecle dispensarse de cum
plir 10 ahl m'lnclado. Pero ~;i puede haccrIo Dios. Dios pudo disponer 
011"0 orden que nada (enga que vcr con cste dado. Aunque l1i el 
mi51110 Dios, pcrsistiendo eI orden estahlecido, pllec1c mandar 10 
contl'ario. 

Los aeWs son buenos 0 malos par 1a relacion a 10 manclado 0 
prohibido, no porqne en sf selln buenos 0 111a10s. En 011'0 orden que 
pudiera hllhct· Cjllerido Dios, los mismos actos tench·fnn valor con
trado. Y cUe de cualquier acto, sin testricdoncs. No soja, como 
querra Escoto, los que Glen en los mandamientos de Ia segunda tabla, 
sino tambien en los de 1a primera. As! que huttar, fornicar, incluso 
odiar aDios, podri'an, en esc otro hipotctico orden, SCt actos buenos. 
1,0 que los hace malos es 1a existencia del pl'eeepto que los prohfbe. 
Y, H 1a invcrsa, 10 quc haec virtuosos los actos es Ia obedicncia aI 
que los manda. En llno y otto caso no de modo nbsoluto, sino 
stal/te ordinatioJ/c ql/ae mmc est. 

La mandaclo no se ITwndn, pues, porqne en SI sen bueno; ni 10 
prohibido se vetil porque en S1 sea malo, sino a la inversa: 10 bueno 
es bueno pOl'que mancbdo y 10 malo es malo pOl'que prohibido. No 
ignora Ocl<ha111 1a sentencia contraria, que supone actos intl'inseca-
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mente malos. Sosticne que qU{/l/tum ad esse 
pos.wnt fieri (l Deo sine circu!1st{wtia IIltt/a annexa, Dios no 
gado a cmSill' COSil 0 ncto ningul1o, que puede causHl' cualquicrn 
a su opuesto sin mn1 de culpa. Bondael y l1lalicia no son propiedades 
inherentes, sino afiaclidas (contingentc111cnte <lfiadidas) a los actos. 
Ffsicamentc los actos son indifel'entcs :11 bien y ai m'11. Los espccifica 
como morales Ia intcnci6n de obedccer a In ordenada rHzon mOl'ai, 
cxpresa en los mandal11icntos de Dios. 

E1 odio aDios cal'ecerla de malich1 en hl hipotesis de que as! 
estuvicra displ1esto. S1 10 mandado pOl' Dios ]0 . pOl' set: intdnse
camente bueno, serra ella buena pOl' necesidad. Pero nil:gullll ncce
sidad se impone a la voluntad divimL Su voluntad sc debet'fa ahl a 
una potencia snperior, y pOl' ella estaria ob1igado: sed Deus ad 
mdltlm aettllll ClllISfllldtlJJt obli,~atul' (SC11t., II, 19, L-P). «En cl plano 
absoluto cualquier acto puede set cHusac10 por Di0s sin culpa, asf 
como Stl opuesto.» Puclo causal' otms cos as c!istintas y con otras 
propiedades en el munclo ffsico. Y plldo discernir de forma distinta 
u opuesta las exigencias de ]a vida virtuosa en el momI. 

En resumen: bond ad y malicia morales siguen al cumplimiento 
de mandatos divinm;, «El mal no es otra cosa que hacer algo contra
rio a aqucIlo que cl cst~l obligado a hacct'.» «E1 hombre no 
peea a no ser pOl'que no hacc 10 que esta obligado a hacer 0 porCll1e 
hace 10 que no debe hacer» (Scm., II, 19, H; II, 4 Y 5, H), Baja 
mandato divino pueclen eaet exigenciHs contrarias a las que 1'igen en 
el orden de heeho cstablcddo, mientras no envl1elvnn contradiccion, 
Deus potest pl'accipere quod l)oltmtas crca/a odiet eum (II, 19, 0). 

La etica as! definida ticne puro caracter deol1to16gico. La obliga
cion que se sigue del cllmpIimiento Ia misma no es, sin embargo, 
ciega; t<l111pOCO es arbitrado el c6digo de mandamientos de esa 
moral. No se refleja en clIns ]a ra26n absoluta que traduzca las exi
gencias de arquetipos etemos, pew, obm de Ia potencia ordennc1a, 
es una O1'denada 1'a7.on In que en e110s se exptesa. Por tanto, tales 
manelamientos pl1eclen y deben decirse racionales. Obrar conforme a 
enos es obrar conforme a In «recta tazon». 

El c<Seliga de e50S mandamientos esd manifestado POt Dios mis
mo sin equlvocos en 1a ESCritlll'a. Y 10 a111 eserito se mantiene pot 

. sn voluntad, ficl a sf misl11a. Btlsc~H' In normativa moral en ott'll 

fuente conduce a dcstruirla, ya que esa oua fuenrc, de no renllntiar 
a todo eriterio de 10 bueno y de 10 malo, 10 rcducinl a Ia 
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de los dinamis1110S naturales a a 1a tambien neeesidad de la klgica. 
Pero sabemos que 1a naturaleza de las cosas es tal porque querida 
pot Dios, y que In razon de bondnd y malicin es nfiadkhl n 1a reali
dad Hsiea de los aetas. POt otra parte, Dios estu par encim:l de Ins 
ideas. Nnda hay imposible para Dios en los dominios cOl1tingentes 
de In Hsiea y de Ia eliCH. Si In 16gica parece coartal' su poder, 10 que 
OCUl'l'e es que alli no entra en un verdaclew poder. No es 
que Dios no puecln )',1ce1' algo, sino que esc stlpuesto alga en 1'ealidad 
es nachl que pued,) sel' hecho. 

6.4. Etica polltica 

Las situaciones polfticas del tiempa Ilev:H'on a Ockham a renexio
nat sabre las condiciones y car:ktet de un orden civil justo. Mantienc 
ai respecto que In autoridac1 radica en el pueblo, y que cste In canaliza 
a traves de las costLll11bres y cl derecho. El poder de los principes 
est<l someticlo a las !eyes y par tanto a Ia voIuntad del pucblo. La 
sllmision de los gobernantes a1 derccho es e1 criterio para decidir 
sobrc su lcgitimidad. S1 esta Ies faIta en cl origcn seran usurpac!otcs, 
51 Ia eonclllcan en eI ejercicio ser~ln tit-anos. Esta cloctrina habfa sido 
c0111un a 10 largo de 1a Eelad Media, como han puesto de relieve, 
entre oU'os, los he1'111a11os Carlyle. Eso no quita para que los reglme
nes se desliz~m1!1 de hecho hacia autoc1'acias. Tambicn en In Iglesia, 
bajo Ia forma de hierocracias. Ockham acentuara In provcniencia de 
1a autoridad de Ia comunidad. Colabol''i can ello a propagar las ideas 
democnlticas, que no duda en extendcr al gobierno de In propia Igle
sia, como no cluda en dec1arar ilcgftimo ill papa JlWl1 XXII al que 
aCllsa de estar fuera del derecho y de ser concu1cador de las libel'
tades cristianas. POl' SUplIesto, Ic niega porcstacl para deponer a los 
reyes, ya que Ia autoriclad dc estos no ptoviene de el. las cosrul11-
hres y dcrechos se resume el bien comlin de las rcpublicas. En obe
dccerIos consiste In moral de los subditos. EI otclcn de costumbres y 
Ieyes en que vive Ockham siguc sienclo el cl'lstiano, que tiene su 
Fuente en Ja revebcion, como del'echo divino y como derecho natu
raL EI clcl'eeho humal10 ha de ajustal'se al divino 0 aI natural, y si 
los l'epugna no tienc fuerza de Icy: una ley contraria a 1a Escl'itura 
o Ia rcct~l razon no obliga a ser observada. 

En Ockham es cfecriva ya 1a separaci(1n entre el poder temporal 
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y el espirituaL dualidades que en los mas difercl1tes dorninios 
npa1"ecen en este perlodo final de Ia Edad Media se reHcjan tambien 
en la poHtica, con rcpercllsiones en 10 moral. Ll antitesis agustinirma 
entre el obtar secunduJJl homillem y ohrar SCCll1Uitllll Det/IlI, invocada 
una YOWl vez en los siglos anteriores, sc desplaza a dualklad de clos 
campos cada uno con su mzon en su Con rclackin a la moral 
esto significa valol'ar positivamente ins virtudes «poHticas», aunquc 
no se las entiend,l como prcpiamentc «morales», y pOl' Sl1pUcsto no 
meritorias. El establccimiento de esa dualidad va a permitir tratar 
los campos de accion que entnm en cl dominio de las pr;'lcticas huma
nas (en especial 10 polftico) como esferas independientes, que se 
rigen por su propia l6gica, can su propia moral, incluso como 110 

teniendo que ver can 1a moral (Maquiavclo). De esa sitl1aci6n se haec 
claro eeo la doctrina de los «reformadores». LlItero no aclmitira valor 
meritorio aIguno pam las practicas que se signen del t!SltS fio/itiClls 

de Ia ley, reservando esc valor para Sli usus fhcolo.~icl!s. 
Sabre Ia posicion de Oekha111 respeeto a la autoridad de la Igle

sia y la vida virtuosa dentro de ella volveremos ill/ra. Tambien sobre 
las relaeiones del papado con cl poc1cr civiL 

Dentro de los Sllpuestos metaHsicos de Ockham, segtin los Cllales 
s610 tienen existencia real los incIividuos, el hombre no sera definido 
como «social pOl' naturaleza». Ningllllo de los 6tdenes de cultlml se 
entendenl como naturaL As!, pues, el orden polftico ser{i consenSl1<i
do. Una pieza importante de In doctrina social ockhamista es In que 
toea a Sll doctrina de los derechos subjetivos, eqlliv(l1ente de las liber
tacIes sobre las que insistinl la teoria polfriea posterior. Ockham pro
pugnara un tiro de Estado instituido 0 pactado a deems de proteger 
y potencial' esos dereehos, que siempre poclnll1 esgrimirse contra las 
extralimitaciones del poder. Perc el teologo Ockham no estllba par
ticlllarmente interesado en desarrollar In doctrina que podda hahel' 
eonfigurado la HneH teo rica que sigIos despues se concreto en cl libe
ralismo politico. 

7. E:rrcA POLlTICA 

La filosofia poll/lea 110 ofrece tratamicntos significativos 
ptimeros siglos de In Eclad Media. Sus prob1etrllls 
desc1e el punto de vista etico y, en {dlimo lcrmino, 
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del orden rc1igioso. Empiczan a cstudiarsc con ciena mnpIimd Cll~lI1-
do se aCOl11ete In l'cforma eclesiiistica con Gregorio VII a finales del 
sigIo XI. EI t1'<ll:lmicnto sistemalico acompnna ai desarrollo de las 
universidades. Particularmellte a este l'especto fue clecisiva In npol'
tadon de conocimientos que propol'cionan las obras de AristoreIcs, 
al sel' recuperadas pOl' los estudiosos. Tambi0n fueron de peso fi16so
fos arabes como Aviccna y Averroes. 

Al tl'atnmiento de In fiIosoHa social y politica se une cl de la 
rclaei6n cntrc los poderes temporn! y religioso. clIestlon oeupa 
a los m<15 diversos autorcs. Segun los caS05, se resuclve: a) tendien
do a absorber e1 Estaclo en In Iglesia; b) distinguiendolos; c) 5cpa
nlndolos; d) tambien olJonicndolos. De modo paralclo se tratan las 
rebciones entre filosoHa y teologia y entre nnturaleza y gracia. «En 
un pensadot medieval el Estaclo cs a hi Iglesia como 1a filosoHa es 
a Ia teologra y como Ia naturaleza es a 1a gmcia» (Gilson, 1947, 
p.254). 

marcha had'l e1 establecimiento de 1a doctrina rclativa a 1a 
distinci6n de esferas, asf como a In coorclinnci6n de las mismas, seda 
]a siguiente. 

Una primem definici6n solemne de ella sc encucntrn en 1a Carta 
dirigida pOl' c1 p;lpn Gelasio :11 empemdor Annstllsio, :I finales del 
slglo v. S610 Cristo pudo presenturse a sf mismo a Ia vcz como rey 
y sacerdote. Fuem de cl, ningun emperador puede pretender cl titulo 
de pOl1tffice, y ningun pontffice reivindicar la purpura rcal: «Pues son 
dos podcres aqLlclIos pOl' los que principal mente se rige estc munclo: 
(lllctorfldS slicraftl pOllfi/iclIlll, et regali.~ potCJfclS». 

Algunos hitos de la discusion. Ln doerrina de Pedro Damian hn 
sido definida en ocasioncs como «teoeratica». Pew no dehe enten
derse en eI sentido de que cl orden y poder tempornlcs desaparezcan 
en el orden y poder espirituales. Los entiende el santo como In natu
raleza humana y Ia clivina unidas en 1a persona de Cristo; 0 como 1a 
relacion entre hijo y padre. La autoridad paterna no suprime In ini
ciativa del hijo, y en Ia union hipostatica conserva todas sus virtua
Jidades la naturaleza humana. EI orden espirituaI se sirve del minis
tedo del temporal para el bien. Tambi<:~11 aqui pod ria c1ecirse, recor
ciancio a san Agustin, que, pllesto que el orden superior menta con 
e1 inferior, es que no 10 evacua. 

Imagenes par,lIe1as se cncuentran en ot1'os tratadistas. :Hugo dc 
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San Victor campara los dos poderes con las dos vidas del hombre: 
Ia espiritual, pm In que cl alma vive de Dios, y Ia tcrrena, par la 
que el cuerpo vive del alma. La vida de Dios no snpl'ime 1a del alma, 
sino que 1a eleva. La autoridad sacefdotal consagm y santifica d 
poder real, disponicnclolo ministerialmentc al servicio de Dios. San 
Bernardo utiliza a los 111151110S d texto cvangdico de las "dos 
espaclas» (Lc., 38). dos pertenecen a ]a Iglesia: una para su 
servicio, otm para ejercicio directo de ella; estu (iitima esd en manos 
de los sacerdotes; Ia on'a, en las de 1m: gobernantes, pero ,1 las orde
nes de los saccrdotes, El papa Inocencio III utiliza los sfmboloG de 
la luna y cl sol, que aparece tumbien en otms tratadistas. Los dos 
denen luz, pero el sol ]a tiene propia. El poder real l'edbe de .la 
autoridad pontificia el brillo de su dignidad. Los canonistas sancionun 
esa dualidad que, pOl' olta parte, cntienden tmnbicn jerarquizada. Asi, 
Graciano, Esteban de Tournai, Hugucio. En CristCl, sostiene este 
ultimo, se dan reunidas las funciones d;: sacerdote y rey, pem el mis
mo Cristo las distingue como ejercidos sepHmdos. La :mtoridad del 
papa es soberanH a 1Oelos los cfectos, mas eI !Joder temporal no b£1 
de ejercit£1rlo en forma directa a no set en casos de excepcion y pOl' 

razon de urgencia. Es 1a posicion que mantiene Inocencio Ill. Cierto 
que, admitid£1 In plcllitudo potestatis del Pontifice, intervendnl 
en el orden civil, lIegando a deponer al empcrador wando Ie cnCLlen
tra infiel a su mision de servicio <11 orden espiritual. 

No nvanza mfts alIn de 1a doctrina trndicional Bonifacio VIII 
(papa desde 1294 a 1303), al mantenet la doctrina de las dos espa
das y en el modo de entendeda (bula Un am sane/am). Pero ya los 
tiempos han cambiado. Su emulo Felipe e1 Hermoso de Francia se 
mostraba ccloso de In autonomiu del poder real, punto sobre el que 
encontraba apoyo en los legistas de corte y tambien en la filosofln 
que explicaba el orden polItico a partir Ia natmalcza del hombre. 
121 cambio a que aludimos da paso a los estados te1'l'itorialcs 0 nacio-
11<11es, sefialando el fin del orden medieval de cristinncbd. 

las disputas provocadas en torno a la luella pOl' las invcstidu
ras los juristas y canonistas esgrimieron toda Sllerte de razones tanto 
en favor de los reyes como del pontHicc romano. EI resuItado 
afianzar n los 1'cinos en su indcpendenda a Ia 
cc1esiastica. Se afirma igualmente esa indepcndcnda rcspecto a 
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autoridad imperial. Caela soberano se considera en su territorio y 
respecto a sus subelitos en disfrute de Ia autoridad suprema. 

Se denende tambien Ia doetl'ina de que Ia autoridad deriva del 
pueblo, y es legiiima en tanto se ejerza con justicia y en benencio 
de el. El pueblo que viera quebrantar e1 eompromiso de ejercer jus
ricia y gobernar para el bien comun podia consiclerarse Hbcrado del 
deber de obediencia. Nace asi una actitud ctitica frente a In autori
ditd que no habian conocido los siglos antedotes. Tanto san Agustin 
como san Gregorio Magno inculcaron de un modo absoluto el deber 
de obediencia a los poderes eonstituidos. Perc ya autores como 
Juan de Salisbury en el siglo XII denenden el derecho de los subditos 
a deponer, incluso matar, aI tirano. Santo TOlmls de Aquino, en 
el XIII, aeoge esa tendencia critica. Para apoyarla enenta can el idea
rio poUtico que el tiempo pone a su disposici6n en los textos recu
perados de Aristoteles. EI orden poI1tico pueclc ananzarse en consi
demciones derivadas de un concepto del hombre como ser social pOl' 
naturaleza. Puede hacerse en consecuencia Ia defensa de los 6rdenes 
civiles a partir de una concepci6n mewHsica de la realidad. No son 
formaciones sobrevenidas a consecllcncia de un Sllceso historico, como 
pudo sel' el pecado. Tales 6rclenes se clel'ivan de 1a misma naturale
za. Por consiguiente, no son males. Manan del orden natural cteado. 
Por Ia virtualidad de perfecd6n de ese orden se justincara su COl1sti

weion y se mcdira su ejercicio. La perfecci6n que estan llamados a 
reaBzar los principados y l'cinos se resume en Ia COl1secucion del bien 
comun. 

En todo caso, la concepcion de 1a polltica ah1 expresada es siem
pre solidal"ia de consideraciones etleas. La obra de gobierno ha de 
discurrir con forme a clerecho. El derecho es el objeto de In justicia. 
La virtue! moral de la justicia inf01'ma e1 pensamiento politico. Lo 
apropiado no senl aqul hablar de moral politicel, sino de polftica 
moral. 

Pero, como sabemos, habia suncientcs elementos en cl pagano 
Aristoteles como para que pudieran temerse ver~·;iones de el menos 
consonantes con In ortodoxia. EI nacimiento de docninas que imer
pretaban 10 polItico con independencia de 1a religion no se hizo espc
tar. Inc1l1so podia llegarsc a vcr en los 6rdcnes de poder sistemas 
aut6nomos clisociados de Ia moral. Tal es el cursa que toman las 
cosas en manos de aristotelicos que sigucn In linea influjos del ra
cion;11ismo naturaliStil, sobre todo el radical, provcnientc de Averrocs. 

LA EDAD MEInA 

Queda asi dispuesto el terreno para In claboracion de teorbs 
opuestas, que sepatan L1S dos esferas 0 absorben In Llna en 1a otra: 
teOrla estatista-secular y teotia hierocr{itica. 

Las opuestas soluc1ones que acaban dandose al ptoblcma de la 
relaci6n Iglesia-Estado en realidad hacel1 vcr que no se tmla dd 
mismo problema. Eran distintos los datos y distinto el planteamiento. 
Para los «separatistas» el punto de partida 110 era Ia unidad de In 
res publica cbl'istJanomm. Suponfan ulla sociedad y el orden de la 
misma dimanados de la naturaleza y nctltros respecLO a connotac1o
nes religiosas. Que luego hubiera tambien una socielbd rcligiosa 
(Iglesia) era 10 que pod ria discutirse. Dc habel' esa scgunda sociccbd 
serb algo distinto y separado de la primera. Lo que tennina conclu
yendose es que propiamente sociedad polfticl s610 es la nalllmL 1':11 
consecuencia, quien tratara de polltica debfa entcndet que agot;lba 
su objeto oCUlxlndose de ella. Subsecucntemcnte tendril! que disctltir 
los trtllios para erigirse en orden polftico a In ,ma, la oricntada a 10 
cspiritual 0 sobrenatural. 

No era esc el caso para 1a concepcion contraria. Aqul sc presu
min la existencia de una sola sociedad, y esta era la de la cbl'ls/i{l/Irl 

res publica. Denno de ella podfa habel' -y de hecho habfH- dife
renciacion de funciones, pew como puede haberlas dCl1tro de nucs
ttos estados 1110dernos seculares. Aquella sociedad forrnalmcnte 
rcligiosn, entendcrfa toelos los poderes fundit\os en la unichld dd 
orden sagl'ado. La consccllencia seni Ia contraria a 1a del Caso ante
rior. Pretender distinguir una poHtica secular aut6noma 0 indepcn
diente de Ia eclesia!, fotmalmente cristiana, resultaba inaceptable. E1 
orden politico unico sent cl Dcntro de el habra funcinllcs 
diversas, pero siempre rcvcstidas del e;;piritu de 1a sociedad en clles
ti6n. Dc esc modo el orden polftico temporal queda absorbido en cl 
espidtuaL El Pontificc gOZH de In plellit!fl/o potes/tllis y es cl soberano 
unico de esa socicdnd. Si a esa soberanla quierc llamarscla polftica, 
entonces solamente CXlste una polltica: ]a basada en un orden de 
cristiandacl. 

En Ia primcra de estas direcciones marchan los traladistas que, 
inspil'ados en el nnturalistno filos6fic1) Arist6teles y Averrocs, 
desarrollan una doctrina que se cine a ttatni' !latl!raliter de 1UltUI'II

li/ms. Es cl GISO de Marsilio de Padua. En 1" scgllnda se inscriben 
te61ogos y curialist<ls cclcsi{lsticos, qne han de hacer £rente a 
l11ovimienlO scculnrizador disolvcnte del ministerio p{i\Jlico hi rcli-
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glO11. Representan esa tendenda tcologos como Egidio Romano, 
Agustin Tdunfo 0 Santiago de Viterbo. 

Marsilio de Padua (m. c. 1343) publica su Dc/elisor INlcis en 
1324. El autor pwccde de las ElCultndes de Arres en Padua yen Pa
ris. La publicacion de su obra coincide con los {dtimos cpisodios de 
13 lucha del papa do pOl' cstablecer su hegcll10nla contra los intentos 
3utonomizadores de los principes tempor<des. Primcl'o, en la pugna 
sostenida entre Bonifacio VIII y Felipe eI Hermosa, rey de Francia. 
Mas tarde, en Ia que surge entre Juan y Luis de Baviera. Las 
fOrmulas tendentes a establecer In sobcranfa Hbsoluta de los papas 
sobre e1 gobicrno de la cristiandad alcanzan ahi Sll mayor firmeza. 
Sin embargo, los hechos procedian en direcdon conttaria. EI des
tierro de Avifi6n (1309-1377) debilita las pretensioncs del papado, 
contra el cua1 pOl' otm parte obrabanlas nuevas situacioncs sociales. 
Ello es que 1a teorfa politica que venIa sostcniendo 1a Iglesia y que 
culmina con la publicadon por Bonifacio VIII de ]n bula U!1{//J1 

s{wc/allt coincide con hechos que demuestran 10 dificultoso, 5i no 
imposible, de traducir esa teoda a poHtica pn'iclica. 

Son los publici5ras aulicos los que, sensibilizados para las nuevas 
sitlwciones, formllian In doctrina jllriciicH para regirlas. Esa docttina 
conserVH en gran parte In ebborada en siglos antcriores, pew 111 reor
dena con arreglo aI nuevo espiritu. E1 Huge de las ciudades, 1a inten
sificacion de las re1aciones de comercio, 1a complejidad del procedi-
1111ento judicial ... son algunos de los hechos nuevas que contribuian 
a densificar 1a trama de la vida temporal. Los problemas susdtados 
a1 respecto no pod ian recibir adecuada soIudon invocando s610 el 
generico orden moral pOl' el que se sentia responsable la autoridad 
de la Iglesia. Los juristas se dieron a instrumental' recursos mas aptos 
para resolverIos. La escena de los astlntos temperales se amplia, y en 
ella encuentran terreno los poderes civiles para afirmar su 41utoddad. 
Una abundante literatura del tiempo contribuye a sandonarla. EI po
del' edesiastico podria seguir veIando pot las cosas de interes moral 
y teligioso. Pew la ordenaci6n y administracion de 10 temporal se 
considera de competencia del poder secular. EI derecho romano venia 
aqui a pres tar ayuda a esos poderes centrando en elIos la obm legis
lativa. Cilda soberano en su reino red41mab41 una autoridad semejante 
a 141 del emperador, de la que no tenIa que dar cuenta a otra supe
rior a ella en eI mundo. Felipe d Hermosa exigi6 de sus hijos el 
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juramento de no reconoccr autoridad alguna sobre elIos fuera de 
1a de Dios. 

Abundan los escritos en dcfensa esas pretcnsioncs 1a potes-
tad real. Uno de los mas importantes se debe £II dominico Juan 
Paris: De potestate regia et fJeJpali (1.302-1.303). Aboga par los inte
l'escs de Sll nucion y de Sll l'ey. No niega 1a uutoridad universal de 1a 
Iglesia, peru la l'cstl'inge a la esfcra de 10 espiritual. Lo temporal 
puede sel' atendido mediante las provisiones que al decto offect:: la 
misma naturaleza social del hombre. Apoyandose en 1£1 filosofla de 
Arist6teles, enticnde las repiiblicas como sociedades perfectas, que 
se basum a S1 mismas y no requieren de una tutela superior. El poder 
de los reyes en 10 temporal es soberano, no esta sllbordinado a 1a 
autol'idad cspirituHl. POl' otm partc, sostienc que esla (ilti111a HlltOrl
dad, aunque procedc de Dios, reside en la Iglesia como cuel'po, con 
facultades para resistir al propio papa y deponerle si se 1l1ucstra indig
no de ocupar ese pucsto. 

Pero el autor que lleva al extremo Ja crftica de la autoridad e$pi
ritual injirienclose en los asuntos temporales es Marsilio de Padua. 
Su actividad de publicista coincide con la fase de 1a disputa que surge 
entre Juan XXlI y Luis de Eaviera (1;)23). Para el paduano deja de 
tener sentido tal disputa. Piensa que cualqlliel' forma de poder que 
se arrogue la Iglesia es usurpado. El oficio de gobernal' a los hom
bres es de exclusiva competencla de los soberanos tcmpomles. Supone 
que In organizacion de Ia Iglesia, tal como en su tiempo se conoela, 
era algo historico, creacion de los hombres y no instituci6n divina. 
En Cllanto jeral'quicamentc organizHcla, del'iva del derecho humano. 

Iglesia espil'itual eS d cuerpo de los fides, con iguales derechos 
los clerigos y los Jaicos. Marsilio de Padua conduce a concebirla (aun
que cl no 10 haga) como una asociaci6n voluntaria. POl' esencia y 
fines mira a 10 sobrenatuml, desimplietindola de la naturaleza y del 
tratamiento racional la misma. No tiene sentido hablar ahi de 
autoridad 0 de poder. Estas cosas solo entran en jucgo en el ambito 
de los rcinos seculares. Son ellos los titulares de cualquier dpo de 
poder, y pueden ejercerlo en todos los d01l1inios. No existe pues SOc1e
dad organizada poHticamentc, ni i1l1perfecta ni perfecta, que se ocupe 
de las cosas espirituales. Tumpoco un derecho canonico C011 

propio: todo el derecho, como todo el poder han de ser atribuidos 
a las sociedacles civiles. manto el orden espiritual se i1l1plica 
10 terreno 0 ter1'enas (como colacion de cargos, 
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cobra de diezmos) rodo ella cae bajo In competencin de los principes. 
En cllaiquier otro sentido tales casas nada se dicen con el poder 0 

fa autoriclad. Cristo no conti6 a 1a Iglesia ninguna jurisdicci6n coac
tiva, ni ningun poder 0 dominio. Nunca Cristo, dUf<mte Sll vicl<l entre 
los hombres, aSllmi6 !Jape! algul10 de persona publica. As! pues, Ia 
critic a de nuestro autor conduce a Ia disolucion de 1a Iglesia como 
institud6n. Todo 10 institucional de ella qucda nbso1'bido en In orga
ni;.:;aci6n estataL 

Respccto a su concepcion del Estado es menos explicito. La COI1-

dbe creaclo en base 11 In utillclacl de sus miembros. la funcidn 
que deben lIenal' las !eyes. EI legislador es el conjllnto de los clucla
danos. La sobenmia reside en e1 pueblo. Marsilio de Padua expone 
sus ideas situado de parte del emperador en Sll disputa con el papa. 
(Las sitllaciones que de hecho el tenia en mente eran las de las 
clades italianas, Sll patria.) Le interesara 0 no que prasperasen las 
tesis del primero en relacion con el gobierno de Alemania, dirige Sli 

mgumentaci6n sobre to do a socavar la autoridad del segundo. 
Son ya 11l1aS fechas en las que el papado actuaba a Ja dcfc11Siv<l, 

y las cuestiones se plantean en ftente contrario al que se hacfa hasta 
eI ticmpo de Bonifacio VIII. Desde el C01111e11ZO de la «reforma gre
gorinna» el pwtagonismo ftle lIevado pOl' 1a Iglesia, discutiendo la 
injerenciH de los poderes temporalcs en sus a511ntos. Se lleg6 incluso 
f! proceder C01110 5i no hubiere ningun asunto en el que los papas 
no tllviel'an jurisdicci6n. Ahara las cosas se vllelven al reves. Se can· 
trantaca desde los rcinos seculmes, discutiendo cualguier tipo de 
intromlsi6n de 1<1 autotidad papal en sus aSllntos. 

La base doctrinal sobre la que, en concreto, Ma1'sil10 de Padun 
alronta los problemas esta tomada de Arist6teles, coloreada de 
;]verrolsmo. La c1iscllsion radonaI de las Cllcstioncs politicas se Hev,! 
ahi ai extremo de no admitir en ella residuo lllguno que tcnga que 
vcr con In religion. La (mica gUla es In naturaleza y el unico criterio 
la 1'azon. A efectos morales esto significa que los estaclos no ticncn 
pOl' que OCllpntse de salvaI' las alm;]s. Son meramcnte institucioncs 
o «invenciones» gencl'adonls de orden y proveedoras de utilidad. 
Establecidas para el gobierno de In tierra, alcanzan a todos los nspcc
tos rclevantes de la vida del hombl'e en ella; tam bien a Ia religion 
en cuanto hecho social. Mantiene, no obstante, un residuo de auto
ridad en 10 espiritual, pew la atribuye at concilio general, quit,indo
sel:! a Ja jermquill Y :11 pap;]. todo caso no es un teorico de In sepa-
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faClon de poderes, ya que todo 10 que impiica potier enl ra en cI 
ambito de los tinicos sujctos de vida polftica: los eslacios civiles. Su 
«raz6n de cstaclo» 110 se opone a 1a reiigion, sino a In jerarqula rcli
giosa y a sus pretensiones de pocler. 

Guillermo de Ockham debe sel' citado tmnbien en relaci()11 con 
estos problemas. En su vida cm-rio suerte parccida a In de lio 
de Padua. Pero 51 este era «urtista», secuaz de la lilosofia y nada 
mas, Ockham era te6logo. De nhf que Sll crftica de la Iglesia cstrl
bleciela se guiara pOl' motivos 111<lS cspirituales y a la vez que fuera 
men os radical. No a c1isolvcr la en el Estado, pew limi-
ta c1nisticamente lambien las del potier espiritual. En b 
disjJuta en que Ockh,lm se vio envue1to, relacionada con la cllcsti('m 
de 1a pobreza de los c1erigos y especialmente de los mJembros y 
comunidades de su orden franciscana, lwcieron ideas ifnpurtantes para 
una nueva concepcion del derecbo. En concreto apan:ce cl tema de 
los derechos subjetivos. La autoridad del papa ('stu limitada pOl' los 
derechos que toda person<1 tienc pot concesi6n de Di05 0 pm natura
le2a. Tienen derechos en clmismo sentido tambicn los reyes y gober
nantes, que a su vez son llmite de Ia autoridad papal. 

Dc ot1'a parte, ve la verdadera Iglesia en la comullidad de los 
fides que sirven con corazon recto a Dios. No en In jerarqufa eclesi,is
tica. La fllncion de (~sta es ponerse al servicio de aquclla, conLribu· 
yendo a Ia edificaci6n y utilidad del pueblo cristiano. l~:ste cs d que 
continua la obra de Cristo y no los que se eileen sus vicarios. Como 
autoridad s610 admitira 1a necesaria para con sabiduria a la 
comunidad de los fides, respctando skmprc sus dercchos na tmales 
o los que Ies conceden las mismas !eyes civiles. extiende esa allto
ridad 11 la forma de vida prescrita en d Evange1io. En todo 10 que 
se sale de ahl no tiene compctencia ninguna si bien, pOl' su asccl1-
deneb moral, puecla intcrvenir ensei'iando, aconscjando, etc. Aunquc 
cl papa ostente de hecho la autoridacl suprema en ]a Iglesia, no debe 
prevalecer contra los intcreses espiritualcs de csta. El papa plIcde 
ddinquir y hasta convenirse en herejc. POl' hereje tenia d 
Ockham a J lIan XXII. Se puedc apclar al pueblo cds t !ano COil t ra cl 
papa. Lll mejor manefa de solventnr las cuestiones intcrnas de la vida 
de la Iglesia tendda su cauce en c1 concillo general. No cs que el tal 
concilio sea infalible, pel'O es 111<IS Uid] corrcgir en d sello de <."1 las 
dcsviaciones tanto doctrinnlcs como disciplinares. 
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La Iglesia que contcmpla Ockham no ha de entcnderse ni par 
referenda al orden natural ni tampoco al cIericalismo jenirqu1co. 
congrcgacion de personas en libre comuni6n de fe. 

La tesis conciliadsta dcfcndida pOl' Ockham sc inserta en su doc
tdna como coneesion minima neeeSllrla compatible con 1a pureztl 
evangclica. El medio poIcmico en que Ia desarrolla dificulta el seguir 
pregunt~indosc hasta el final para vel' si su propllesta sienta las con
diciones sufieientes para haecr viable Ia vida de 1a Iglesia viadora. 
De hecho, los coneilios generales eOl1voeaclos pOl' aquellas feehas: 
Pisa (1409), Constanza (1414-1418), Basilea-Ferrara-Florencia (1431-
1445), si pOl' una parte paredan Ia unica salida razonable para afron
tar Ia sitllacion -«dsma de Oeddentc» (1378-1417)-, pOl' ot1'a, 
consegllida 1a llnldad del papade, no se vio que e1 invenro fllerH ope
rativo. De modo que el movimicnto conciliarista, al menos cn b 
forma como entonccs se concebia, no es que fuera derrotaclo, muri6 
pal' sf mis1110 como algo impnlcticablc. 

Signo parecido tenia la tesis l'elativa a 1£1 pobl'cza apost6lica. Se 
suponll1 recogel' en ella el modcIo de Cristo 1111S1110, que nace y 111uere 
en cl m{\s absoIuto cle los despl'endimientos. Se invoca as1m1s1110 c1 
ejemplo de las comunidades cristianl1s Pl'i111itiv~IS, donde los fieles 
nada tenfan en propio, sino que to do Ies era comun. lnvocando esos 
modelos se intentllba llevl1r a la pl'actica el evangelio en SLl pureza 
y hacer l'ealichtd In libel' tad crlstiana. Esa disputa de 1a pobreza no 
era algo epis6dico 0 accidental. Tocaba pOl' e1 comrarlo cl fondo del 
modo de vida, tanto moral como religioso, apto para uleanzar la vir
tud y salval'se. Pero la dcfensa teadca de esas tesis quecla l'Odeada 
de ambigiiedacl pnktica. En la intenden se orientaba a purificar las 
almas en nombre del m~ls genel'OSO de los idealisl110s. De hecho, esa 
causa {uera del mundo dejaba este en manos de los «realistas»; y, 
en efeClo, estos se Hplicaron a ordenar y adminisnar estc mundo 
solo mundanamente. Se p1'cpara as! d terreno para mirar a aquel 
fuera del munclo como S1 no existiera: primero en hipotcsis, final
mente en tesis. Tras In defensa de la pobreza clerical se esconde 
(0 pucde esconderse) 10 contrado de 1a libcrta(1. El sacerdote que 
abraza la pobtcza voluntaria se ve forzado a dependcl' de la socicdad 
que provce a su subsistcncia; se pone pues en manos de las alltor1-
dades que 1a rigen. 
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Las po~iciones tanto Marsilio Padua como de Ockham 
tendfan a desembocar en un POs1tlVlsmo moral. Si no 10 hacen, se 
debe a In presencia en eHas de las doctrinas dominantes en la epoca, 
derivadas del naturaJismo aristotclico. Sin embargo, no defienden cl 
derccho natural del Estagirita. Ni su concepcion de la sociedad es 
In que deriva de al hombre como «social pOl' naturalezn». 
El fenomeno 1a sociedacl radica ell e1 consenso de voluntades. ]~sre 
no es impllesto y menos fo1'l:oito; resulta de seguil' el impulso hncin 
10 convcniente Y litH bajo el dictado de 10 razonable. Se prepara asf 
]a concepcion del detecho «natural» en b forma que adoptani en la 
conciencia moderna de inspiraci6n protestal1tc. Concepcion parale1a 
a In que se tiene de Ia constituci6n de Ia sociedad. 

No encontramos all1 un positivismo jurfclico-moral, pew se apun
tn hacia d. Tampoco un contractuaIisl11o politico, pero se nbl'c Ia via 
que conduce a el. La discl1sion de csos problemas se clesoliclari?::1 de 
las soluciones que Ia Edad Media anterior venIa dando. En cst:)S, 
con una U otm fl1erza, 1a poHtica y el derecho se conectaban con ]a 
religion. Ahora se cia cl paso para cntendedos como :lreas aut6nomas, 
que ncabanln siel1do tratndns como profanas. No s610 sepnradas de 
]a religion, sino, al menos en casas, nelltrns a la moral. 

8. ACUSTINISMO poLiTICO 

La clirccci6n scguida en la interpretaci6n del derecho y In pol1tica 
pOl' Marsilio de Padua y Ockhnm tendfa a concentrar la jurisclicci()l1 
y el poder en las salas manos de los prfncipes civiles al frente de los 
estaclos rel11poraJes como sociedacles perfectas. En este senticlo ese 
pensamicnto tl'ablljaba en favot de 1a uniclad, proponienc1o cl que 
enrendIan era unico camino apto j1<ua pl'Ocurar la pH?:. Pero tal doc
trina acentuaha, a alTO l'especto, Ia dualidac1, al dejar fllera de consi
deraci6n cI orden espiritllal como un fuera del mundo, sin embargo 
en el I1mndo. Con dccir que «cl teino Dios no es de este mundo» 
nada se acbra sobre el Sirltus que cmrt;sponde a los slibclitos de esc 
«reino» en cllanto habitantes de estt' mundo. Sc conclenabn m:ls bien 
al ctistiano a vivir con 11na concie1Jcia ~sdndida a In que no sc daha 
esperan7.:1S de aIcanznt la llnidad. Por otm parte, la «sociedad per
fecta» de que habbn nuestros allt01'CS, aI 111eI10S Marsilio de Padua, 
se cliversifica en plmnlidad de 50be1'al1[;15 que siemhran In tierra 
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poderes, extrafio eada uno de elIas a los ott·os, sin que aparezea v,ili
do para elIas el impulso a eonstituir una sociedad superior. Mermnda 
ahi hI virtuaIidad del dereeho natural, se erea un vade para las tela
eiones a las que se referla el dereehe de gentes. cl espacio en que 
vendnl a situnrse In reflexi6n eneaminada a claborar el moclerno dere
eho intemacional. 

Dante (1265-1321) parecfa ofreeer una salida ya a esa apoda. 
Penetraclo del idealismo de Ia unidad, defiende la existencia de una 
aurorldad pOl' eneima de 1a hagmentnci6n en reinos. (111 tenIa sobre 
todo presente la fragmentaci6n de «ciudades» en halia.) Adscrito a 
1a cOl'1'iente gibelina, no vefa en el pontificndo edesiastico la instl1l1cia 
eohesionadOl'H cn que eI sofiaba. Mas bien 1a existencia del parado 
solo habra contribuido a alimental' 1a discordia. Pensaba que 1a auto
rielacl competente pata unificar a los pueblos era In del emperador. 
En defensa de esa idea compone Sll trntado De lI/o"archia. Pcro 
Dante era un ct'eycnte no interesado en disminuir cl prestigio de Ja 
llUtoridad espiritual. ConcebiH Stl fuero ordenado a en tender solo en 
Jas cosas de la religion. EI regimen y administraci6n de 1ns eos,\s 
tcmporales cala denu'o del fuero de Ia autoridad imperi:d. 

Esa concepcion no pnsaba de idealista ya para Ja epoca en que !ie 
propOlle. En totlo caso, en cl seno de ella seguia manteniendose la 
duaIidad. 

Parece que b unica respucsta capaz de llevar a decLO cl venera
hIe ideal de b unkind el'Ll In de elevm' b autoridad rcligiosa a sobe
mnn. La Iglesia era universal, 10 que, en 1a de 10 rc1igioso, es 
decir en cuanto a 10 espiritual, Ihlclie negaba. En cambin, ninguna 
teorfa poHtica habra sostenido 1a universalidacl de podcr civil alguno, 
ni siquiera cl imperial. Podfan pucs alegnl'se buenas razones de huma
nidnd pM.l elevar la tltlc!oritr/s !Jollti/iem!; al imperium en todos los 
ardenes, im fJcrium tambien en 10 temporal. Es 10 que hizo un grupo 
de autores que, secul1cbntio a In canonfstica Y nlzonando el problema 
en a principios teo16gicos, pew sin :lbandonar Ia idea aristote
lien de tl sociclas perfecta, conc1uye, en decto, haciendo del papado 
el poder politico ('atotieo. Esc icleario es el que se conoce como 
<,<lgustinismo politico». 

Esa doctrina no era de san Agustin. Pero se habian aproximado 
a ella algunos de los autores va denIm de la patrfslicn. Eusebio de 
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Cesarea contcrnpbba In Iglesin como succsora del Imperio tomano, 
trasladnndo todos los podercs v prcrrogativas de estc del orden Il1UI1-

dano al religioso y cristianizandolos. Fl imperio pagano habrfa sido 
una «preparaci6n>l historica del n~ino de Dios cristiano. Gregorio 
Magno podIa sentit·sc autorid,ld hercdcra del imperio e11 los ticmpos 
de cobpso que Ie toea vivir. En Sl1 doctl'ina social y politicn aClISH 

esc sentimiento. Totlos los poderes que cicrcitan prfncipes sc 
Ol'dcnan aI fin guiar a los hombres ,11 delo; los rcinos tcmporalcs 
cstan al setvicio del I'cino celeste. En ese servicio se integran baio 
let autotidacl de Ia Iglesia. Dentro de csta hay «6rdcnes» distintos, 
cada uno con SllS fllncioncs, no absorbidas POl: ]a :1utoridad del pon
tfficc, pero SI suhordinadas a ella. La teorin de In «traslaci6n» del 
imperio cia cuenta de esas situ<1ciones. Hemos visto como san Pedro 
Dami~ln ensena a melenar todn la vida humana en seguimiento de In 
pedagogfa y politica de Tn Iglesia. 011'05 autorcs, antes que se 
dejara sentir el infiujo de Aristoteles, ptoceden guindos pOt' igllal 

espiritu. No obstante, en dJos segura sicnclo v,ilida ]a distinci6n gc
Im;iana entre In /Jotes/as regia y In {llIc/orilas !)(JlltijiclIIll. EI prohlema 
ern cI de la jerarqufH y no sc dudaba en dar pOl' cvidcnte la suprc
mada del sacerdocio sobre los principados. Lo que, pOl' oInt parle, 

era 16gico, dada hi concepcion reIigiosa universal de que se p:!!'lia. 
Lo que ahora va a sostenerse supone un paso m,is. 121 lllllul'alis

mo aristotclico habfa permitido estrncturar las societlades con arre
gIo a categorias sociales, 1110rales y iuddicas mas claras. 111odclo 
va 11 scrvir para comprcndcr tambicn In Iglesia, que sed una socie
dad perfecta. Pero no una sociedad perfecta clla1quierH, sino snprema, 
la sociedad de: todas las sociedades. Dotacla de potier politico est ric
to y de estricta jurisdiccion; y estos, catoIicos, llniversnks. Es In 
que sc entiende ahora al atribuir a la <1utoridad del pontffice b !Jle
l1ift/do potesta/is. Esa potestad es rccibida c!ircctamente de Dios. 
Todo otl'O poder es c1elegado. Los alltnl'CS de siglos atds habfan lIe
gndo al aCllcl'c!O en que solo Cristo hnbftl sido conjulllnmcntc sacer

dote y l'ey. Fucrn de cI esas funciones cran cjcrcidas pOl' «espadas» 
distintas, :lllnqllc sc entendicran concertadas: al servicio la espada 
temporal de Ia cspiritua1. ahorn esc modclo de Cristo unifica
dor de las do:; potestades sc piensa l'calizado en el pontlfice, que sc 
declara «vicario de Cristo», entenc1iendo eslo a la letra. De esa sucr
te, es claro que el pontificado sed titular a la vez del sacerdocio y 
la rcalcza. Tendd pucs en sus 111anos los jlndercs de una 
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universa1. Si eI ejerdcio de 1a misma ~Iparece en otras manos, sed 
par delegaci6n, actm1l1do los de1egados como «ministros» de aquc1 
imperium universal. 

Los autores (no solos) que desnrrollan ese Hamada «agustinismo 
polItico» con mas pIenitud, I1evandolo a sus u1timas consecuencins, 
fueron Egidio Romano, Santiago de Vitel'bo v AgustIn Trinnfo, 
miembros de 1a orden agllstiniana. Si no pot 1a filiacion de sus ideas, 
al menos pOl' adscripci6n institucional puede denominarse a su doc
trina «41gustinismo». Como se centra en una concepcion de 1a auto
rid ad sera «agllstinismo politico». 

Suponer In cxistencia de sacieclades perfcclas que deriven su 
autoridad de In natnralez.l social del hombre, como si ]a naturaleza 
de Ia socieclad queclHl"a fuera del universo humano abarcndo porIa 
universaIidad de Ia Iglesia, es alga inaceptnble pam estos autorcs. 
El orden universal de ]a Providendll se confundc en elIas con e1 
orden sacral de Ia Iglesia. La poHtka de los «fiI6sofos1> quechl, 110 

ya integrada, sino absorbida en 1:1 de los «S~lntos». Ese «agustinis
rna politico» es pues la replica en 10 espiritual a IHs prctensioncs que 
e1 «aristotelismo poHtico» ahrignha referidas 2 10 tempom1. A In te
sis de que fodo 10 que fuera gobierno se encontmba en manos del 
poder civil se responde con ]2 aCllrnulaci6n 1a pJenitud del go
bierno en manos de In Iglesin, induvendo ademas del poder espiri
tual e1 tempOl"a1. virtudes politicas son contenidas par las 
morales. Y cs Ia Iglesia b que tiene autorldad sobre 10 moral. Iusti
tia contine! urbanitates, con forme escribe Egidio Romano (De rcf!.. 
princ., III, 2, c. 31). EI acento en 10 llnidad universal Ie lleva a cn
tender esa llnidad, en 10 poHtico, realizada en Ia Iglesia: tota sectl1t
dum totum sic coniuncta et COfmexa (De eccl. potest., I, 5). Esto no 
quiere dedr que las funciones de gobierno sc ejerzan indistintamente 
pOl' aquellos que las tienen encomendndas. Snntiago de Viterbo man
tienc que en aque1las cosas que locan a In satvacion de las nlmas hi! 
de obedecerse antes al sacerdote que al prIncipe y, en cambio, en 
aqueUas que pertenecen al bien civil la obediencia se debe a1 princi
pe. Pero se trata de cargos inferiores. EI papa es soberano en todos los 
dominios (Dc rcgim. christ., d. Lagarde, II, 129). 

Fuede resultar alga ironlco, pew la monarqufa papal absoluta 
defendida pOl' estos autares servin! de modelo para ulteriormente 
desarrollar el absolutismo de los monarcas civiles en los siglos XVI 

y XVII. Los reyes se consideraran tales «par Ia gracia de Dios», sin 
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voto del pueblo ni otfa mediadan que explique cl origen de su 
autoridad 0 1a coarte. Se venIn C01110 soberanos legibus so/uti, abso
luros, de cuyas providcncias de gobicrno no tend ran que dar cuenta 
mas que a su conciencia y a Dios, de quien son vicarios en la tierra. 

9. Mis'I'ICA E INCONFORMISMO 

Recordare aqu! algunas figuras de ]a mfstica medieval. Pero me 
fijare espcciaImenre en ciertas practicas de individuos 0 grupos il1-

conformistas qlle se adhieren a una concepcion desmunc1anizadl1 del 
reino de Dios y ensayan formas vida cristiana al mnrgen de Ia 
Iglesia oficial, de sus ordcnanzas de sus sacramentos, ri-
tos y who. Encontramos clifundidas csas pnkticas a 10 largo de 
toda In Edad Media, pero su presencia se acentua de<;de el siglo XIV. 

Recordemos, en primer lugar, 1a corriente mfstica: mfstica sa
piencial de los victol'inos en el siglo XII, mlstica afectiva de los 
franc1scanos en cl XIII, ll1fstica especulativa de los dominicos en 
cl XIV, Al lado de esas ordenes habda que mencionar tambien a cis
tercienses y cartujos, pOl' un bdo, hasta los «hermanos de la vida 
comun», pOl' ot1'o. 

Figura sOl'pl'endente dentm de esc movimiento es 1a de san Fran
cisco de ASls (1181-1226). Sorprendente porque practica cl scgui
miento de Cristo con radicalidad rcvolucionaria. Se hubicra convcr
tido esc radicaJismo en sectario de no haber estado tan penetrado 
su promotor pOl' el espiritu evangelico. EI modo como acerto a con
jugar el amor sin Hmites a Dios con d a11101' a Ia naturaleza ofrece 
un fenameno verdaderamente taro para el siglo en que vive. No deja 
escrita ninguna especulacion de cscucla que nos haga vcr su imagen 
del mundo. Pero pocas almas habran vivido de modo tan armonko 
el concierto 10 humano y 10 divino como se pone de manifiesto en 
el elmtico de las aia/mas. La decision porIa forma de vida inusuaI 
que el Povercllo eligia para Sl y para sus seguidores lien a a In vez 
de admiracion y de sobrcsalto. No todos esos scguiclores poselnl1 
el cal'isma que a ei Ie inflamaba. Algunos aspectos de su espiri
tualidad pmvocarfan incel'tidumhres y, llegado el caso, serins C011-

tiendas, como ocnrre respecto a Ia concepcion de la pobreza. 
En direcdon distinta matcha In mfstica del maestro Eckart 
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(c. 1260-1347). Pertencce a un siglo pesimista y nada encontramos 
en CI de In cfusiva expansion fnmciscana 11i tampoco de su confi;lda 
alegria. Fue sospechoso de herejia y con tach a de henSticas se COI1-

dena ton varias proposiciones sacadas de SllS obras. En SLl enscjl~lnza 
se une b declaracion de que toclns las crhlturas son pura nada con 
In de que eI destino del hombre es transformarse totalmente en Dios. 
Tambien aqlll apatecc el radicllismo. Pero toma cl camino de Ia 
especulad6n contemplativa; esta se abre hacia profllnclidadcs que 
poddan ya reconocerse como «gennaniC1S). Los extremos del «fondo 
del alma) y ]a ciml1 de la Divinidad se unen para nuestru autor en 
re1acion tan esrrecha que ha motivado que se interprete su penS,l-
111iento como pantefsta. No ha de pensnrse en lin Dios que caiga 
dentro de las posibilidades de 1a comprension humana. Dios cs Dios 
y todo 10 que podamos afiaclir como teologfa seta m,ls bien de C.1-
rllcter negativo. Via de negacion es tmnbien 1a que ha de seguirse en 
cl GUllino de edificacion intetior, vacianclose el cntendimiento de 
toda idea y la voluntad de rodo afecte que remita a las criaturas. 
A degas y en fe desnuda ha de cntrar el almrl a comunicarse con 
Dios. Son inutiles al basta las virtucles m01',lIe8, los sacramentos, 
la propia fe, 8i falla eI desprenclimiento total de 10 crcado. Eckart 
no siempre ha sido bien comprendido nl favorablemenre juzgado. 
Ha de considenll'sele como meditadOl" hondo del enigma de Ia cxis
tencin humana a 1a vez que del ministedo divino. Influirn podcrosn. 
mente en misticos posteriores. 

Ejel1lplo distinto de los anteriores, pero como elIos maestro de 
una espiritualidad personal sinceramel1te scntida, es Tomas de Kem
pis (1379-1417). Profeso en Ia comunidad de C[1nOllICOS tegulnres 
de san Agustin de Dcvclltt.:f, cs universalmcnte conocido pOl" Sll obra 
Imitacion de Cristo. Fi1'mementc el1tl1izado en ]a Iglesia viva, no Ie 
GlllSfl problema In Iglesia establecida. Tampoco retienen su ~ltenci6n 
Ins cllestiones teologicas escolares. Dedara con sencilla franqueza 
importarle mas «sentir In compuncion que COl1oce1' Sl1 definiciom>. 
Como indica el titulo de Sll obra, 10 que Ie embarga es segl1ir de 
cerca el cjemplo de Cristo. Su espirimaIidacl se resume en la practicl 
del «evangclismo», despegndo de extcrioridndes, que se conocen 
como devotio modema. No es Tomas de Kempis quicn lI1augura esa 
via, perc contribuye COmO ningul1 otro a propagnrla. 
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Si los nutates mencionndos represent an la 11nea ortodOXH ~-o COil 

voluntad de scrlo- del inconformismo de L1 cpoca, puedcn cilarse 
otros que exponen doctrinas de canonicidad m~is dudosa a simple
mente hercticas. Merecc recordarse, pam el XII, Joaquin de 
Fiore, entre los primeros; en el XIV, \\ifyclif y Huss, entre los se
gundos. 

JoaquIn de Fiore (c. 1 UO-12(2) l'dlcja un cambia en la inler
pretacion de la historia, que, por atm parte, no es cl llllico en pro
poner (Oro de Frcising, RUjJerto dc Dcutz). Basta estos autores el 
cursa de Ia historia se repl'csentaba como transmisiun y prcscrvacic"in 
de un lcgado. E1 Imperio romanu 10 recogfa en Sll ':iltima manifcs
tacion dcstinada a perpetllarsc, intcrprctando In profccfa de Daniel. 
EI reino de Cristo, en la Iglesia, serfa cl heredcro de '::1 hasta d [in 
de los tiempos. 121 modo como Ia Iglesia habra venido a continuar 
el imperio se explicl1ba de diversas maneras: efeudaciol1 por la DO/it!

thy COl/s/cm/jlli, tl'aslaci6n a Carlomagno u Oton cl Grande, ahsor
cion pOl' el propio papaclo. En todos los casos se suponfa una coni i
l1uidad desdc In venida de Cristo, que s610 contcmplaha como cambio 
ci de b entrada en el reino cterno. 

Can los Hutorcs indicndos la mirada se dirige al futuro abricndo 
]a historia a perspectivas escato16gicas. es panicularmente visi
ble en JoaquIn ele Fiore y en cl movimicnto que despierta. Enticnde 
1a historia como manifestaeion en el tiempo de 1a vida trinitaria. 
EI Antiguo y el Nuevo Testamento re/lejan las cdadcs del Padre y 
del Hijo respectivamente. Pero se complementan en llna nueva cdacl, 
que sent la del Espiritu, la de la caridad y la Iihertad consumadas en 
In tierra. Estn doctrina fue utilizada, tanto pOl' la autoricbd papal 
como pOl" cl poder temporal, para defender Sli propia causa en In 
lueha pOl' cl predominio. En Sli fondo sc expresaba en ell" e\ malestar 
provocado por In mundanizacion de In vida cristiana; la d<entll1cia 
se hacfa en nombr<e de una iglesia m~ls espiritwd y pura. Esta now 
de prorcsta contr,l In relajacion observada en In cabeza y en miem
bros, real 0 Sllpuesta, seria eI aspccto ell que hadan causa eomun 
hombres 0 los grupos que en la epoca se sentfan portadores 
ritl! profetieo clamando pOI" In reforma. Joaqufn de Fiol'c cncarna 
esc espfritu presentilndose como un iluminado que cspera vcr 
realidncl SllS visiones apocalfpticas. 

Joaqufn de Fiore mantuvo de pOl" vida la kaltad al p:lpado. Pero 
10 concebfll tambien en curso de espiriwulizHcion, pUI"O de ClllllI{O 
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significa!':! ordenancismo exterior. En CU:lnlo <II pueblo cristi:.mo, fren
te a la edad primera del Padre, que serta los bicos, y hl segunda 
del Hijo, representada en los cIcrigos, b rercera seda de los monjes, 
apuntando con clIo :11 desprcndimiento del mundn y entrega a hl con
templaci6n. Se explica que estns ideas prendieran posteriorme:nte en 
aqucllos animos que, clescontel1tos de: 1a marcha de las cosas en la 
Iglesia, precisamente en momentos en que se ace:ntnaba en esra la 
reglamentacion del derccho canonico y la orientaci6n sHcramemafia, 
aspimban a verla renovadn en e1 espIritu. No se pensabn en una refor
ma que restituye:m d fervor y religiosidnd primitiva. La frgura reno
vada se pmyectaba en cI futuro. 

El aU'activo de esas ideas es el que en toelns las cpocas ha pro
vocado en almas inquietas eI pcmamicnto cle: utopia. Entre los fran
cisc:mos espirituales ihan a encomral' campo ahonado pam su exp,H1-
si()I1. Propagl111 esc pensamiento, entre otros, Juan Olivi (1248-1298) 
y Ubertino de Casale (de comienzos de! siglo XIV). Esros autores 
acentuan 1a crftica al estaclo de cosas. EI primero ve en In cristhmd:td 
existente un~l Bcclcsitr ctlrnalis, que, mlllque no iclent"ifiquc con la 
1"OI11an<1, 1a ve represemada sabre todo en c1el'igos. EI segundo 
llevH In CrftkH al secwrismo contra Rorna y contra eI papa, <1 quicn 
califica de anticristo. 

En todo CHSO, 1a preocup,lcion qne centra ]a crfticn los «espi-
riluales» no es principlilmente In relativa a las compcrencias de pode
res (civil y eclesiastico). nlimenta del maIestat que provocn la 
concepcion de hi Iglesia misma, fUlldament<1do, basicamente, en tres 
m;pectos: su organizacion jurfdicn, su jCJ"arqula clerical y su proyec
ci6n poHtica. 

La sitnaci6n anomaJa de la Iglesia jC1'<lrqnica duranre el «cism:l» 
explica que se acentllara Ia tenclencia H fijarse en Sl1 dimension espi
ritwd. Exteriormente dlvidida, su unidad Y llniversalidad sc hnsoba 
en In comnnion de las almas, dcj:mdo de Indo sus aspectos tempo
raies. En derto senti do podia considerarse esa tendencia como la 
respuesta logica que In rcligiosidad de In cpoca encontraba pm'a res
ponder al desaffo de aquelIos tiempos revucltos. Disociando 10 com\!
ni6n en c1 esprrittl cristiano de la sociedad oficiaI, podIa mantenersc 
Ia fe eelesial en c1 pt1mer sentido, cllalesquiera fuesen los avatares 
que corriera en e1 segundo. 

En eSHS circunstancias escribcn sus obr~ls Twm WycJif ( 
1384) y Juan Huss (1369-1415), quicnes, dcv:mdo la situacion a 
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teoda, claboran una eclcsiologf<) llUCVH, que sera contienada como 
heretica en cl Constanzll. 

Wyclif, profesot Oxford, sc Sllllll1 a In den uncia de Ja riqueza 
del clero y sus pretcnsioncs tcll1porales. Par otto Indo, poco podrfa 
importarle, ya que recha:w el conccpto que tentan de 1a Iglesia no 
s610 los canonlstas, sino tambien tc610gos. No la enticnde como 
In comunidad en la fe dcntro de la trildici6n de ap6stoles, los 
padres y los cOl1cilios. La unica fe es Ia Escritura. pro
nuncia en favor una espiritual en Cllamo animada par Dim; 
mismo. Iglesia es la «congreg<lci6n de todos los predestlnados»; por 
tanto, in iclentilica segun un paradigm~l estato16gico. Cualquier cris
tiano, S1 vive la fe, es tc610go Y sHccrdote. Los oficios pueden tenerlos 
quienes no pcrtenezcan a los predcstinados, 10 mal pllede ocurrir has" 
ta can cl papa. \X/yclif tc1'mi11a negalldo 1a instituci6n papaL 

Sus obms fuewn muy lddas en .Praga. Entre los seguidorcs figu
nt Juan Huss (p1'ofcsol: en la universidacl). Tarnbicl1 para cste la 
Iglesia la componen los predestinados. Cristo es la piedra angular 
sobre la que se ediflca y que Puede d papa 1'resi
c1encias pew no en cl sentido vicario de Cristo. Vale 
del papa 10 que de otro miembro cualqlliera: su autoridacl cleriva dc 
su virtuc!' La obcdicncia del cristiano a la virtue! y no al titulo 
exterior de 1a autoridad. La «guerra 11l1ssita» (1419-1436) muestra 
el calado e!e estas cuestioncs rdigiosas en cl pueblo y Ia pasion con 
que las seguia. 

Todo esto quierc clecir que Ia Iglesia nada tlene que vcr con 10 
temporaL Por tanto sc cia 1'a20n, la teologia, a los fl16sofos 
defcnsores de los poderes civiles. El problema de comperencias 
c\esaparece, plIes!o que cl papado qm:da sin ninguna que pudiera 
el1!rar en conflicLO con las 10$ principes. 

Un tcstigo de esc clima apnsionado fue en Florencin .Jeronimo 
Savonarola, que, sin romper doctrinalmente con In ortodoxia, radi
calizo sus serm011es, con descrcclito de 1.1 Iglesia, clnmando pOl' su 
reforma moral. 

En cl fondo de estc movimienlo apHrece In misma tendencia diso
ciadora que en Olms campos de Ia sistematica de .In cpoca. En totIos 
ell os se disuelvc b visit)l1 distintos aspectos de 1a 
vida cristiana, aparcciendo dualiclades y separaciones. El impulso 
que conduce a clio es cl prescrvar en Sll pureza cl mcnsajc 
Crl!>to. En cl intento conservar purn In fc sc disocia de la mz6n. 
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Buscando una Iglesia pura se sepam de todo 10 temporal. Denno 
de 1£1 propi£1 Iglesia, Cluedn la confesi6n cristiana separada de In per
tenenda n In organizllcion exteriot. En general, el transl11undo divino 
se separa del mundo teneno y humano; la gracia, de ]a nnturale
za ... En todos esos ambitos los siglos anteriores habfan buscado 
razones de relaci6n y de unidad. Ahora se consagra la dllalidad y se 
nrgumenta en favor de ella. Con el paso a In ecbd moderna y In 
Heforma Clueckmi lijada esa 111entalidad dando caraCler a In epoca. 

Dentro de estas corrientes marginales hnn de mencionarse tam
bien los movimientos de grupos. En primer lugal' los valdenses y 
dtaros; estos ultimos tambien llamados albigenses, pOl' el lugal' 
(Albi) que [ue centro de su expansion. P1'ofesaban en comun un 
dualismo de principios, bueno y malo, de ascendencia gn6srica 0 

maniquea. dogma condicionaba su mornl de 1'<1;;gos asceticos. Los 
valdenses rechazaban In riquez:! y In propiedad, censul"ando la po,;c
sion de bienes pOl' los clerigos. Los dtaros combathlI1 igunlmente In 
propiedad, aS1 como eI matrimonio y toda otra institllcion social. 
Apoyados en In practica de una moral rigu rosa , desafiaban a In socit:
clad de SLl tiempo que tachaban de corrompid:l, puesta a servir al 
pdncipio del mal. Las consccuencias sociales que se dcrivaban de csa 
toma de posiciones motivo el enfrentamicmo de Ia Iglesia contra la 
hcrejia. Bajo Inocencio III se dirigi6 una «cruz<lda» contra dla, que 
ncab6 en Sll dcrrota. Desde esc punto de vista social puede entende1'se 
el movimie11to draro como p1'otesta contr:l el orden exislente en 
nombre de una sociedacl de mayor elevaci6n moral. Al mismo ticm
po, los C<ltnros representarfan la oposid6n al orden fcutinI en favor 
de las sodedades urbanas mas Iibres, segtlJ1 10 culll sedan difllSO
res de lIna ideologfa revolucionaria. Como insirul11cl1to de lucha 
contra nlbigenses apareee b Inquisici6n, 0 se cenwdiz:l entonees 
bajo la alltoriclad del papa. 

Los «Lolardos», SeCll<leeS de \Xfydif, ell InglarelTa, se opusieron 
,1 la posesi6n de bienes temporales pOl' In Iglesia, por los monastcl'ios 
Y pOl' los clcrigos en genetilL POl' Sll parte, llevnban una vida pobre 
en seguimiento dc1Evangelio al matgcn dc In Iglcsia ofieia!' ParaJe
hlmente los «Hermanos bohemios» t1'adujeron a la lmktica las cnsc
fianzas de Juan Huss, y viVian una especie de comunismo. 

Movimiento con mas difusion fue el de las «beguinas». Tuvo su 
ongen en ]a zona de Lieja hilda 1210. Se deSHlTolki paralelo :1 la 
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fLlndacion de las ordenes mendicnntes. Se extiende pOl' todo el centro 
de Europa. Tras un siglo de florecimiento, declint1 a partir del primer 
cuarto del siglo XIV. En la region de Colonia ap<lrece todavlH en eI 
siglo XVII. Estaba formado POt mujeres, que vivian Sl1 trnbajo 
en comunidades reduckhls. No se interesaban pOl' Cllestiones doctri
nales 0 teolOgicas; al menos no programadamentc. S(:ilo dcsca!xH1 
entregarse a la vida de picdad sin apm'ato aIguno. De aM que pres
dndicran de reglas Y Stlperiofes. Todo el ceremonial de Sll profes16n 
se reduda a presentarse a aIgun sacerdote de la parroquia, dclegado 
del obispo 0 superior religioso, haciendo ante el el juramcnto de 
ofrecerse a Cristo con cl deseo de vivil' religiosamcnte en la O1'acion 
y en cl trabajo. Por 10 regular permanedan bajo la direccion de los 
frailes de las ordenes masculinas. 

Al1nque a primera vista no parcce encenar peligro alguno esa 
forma de vida, en ella se alentaba el ejercicio de la piedad libre de 
todo vinculo de obediencia. No faltaron errores y desviaciones en d 
l11(Jvimiento. El concilio de Viena (1312) se pronuncio sobre d par
ticular. Sin prohibirlo, recoge algunos de sus abusos. Sefiala que no 
son propiamente religiosas, aunql1C vistan un hdbito. Considera 
anomalo que no rcnunciaran a SLIS bienes y no se sujetasen a obe
diencia. POl' otra parte, sc refiere a Sl1 audacia al discl1tir cuestiones 
de doctrina, emitiendo opiniones en m:tteria de sacramcntos y otros 
asuntos de fe contrarias a Ia religion cat6lie<1. 

El atractivo que aquellas pdcticas ejerdan sabre l11ucbas muje
res, dada SlI desproteccion en las condiciones nada feministas ]a 
epoca, cOl1trastaba con el recelo con que las miraba cI pueblo, que 
interpretaba su rctiro como astucia para hurtarse a Ins obligaciones 
del matrimonio. La autoridad eclesiastica sospechaba aIll disimulos 
para salirse de Ia ortodoxia y burIal' Ia disciplina comun. 

Un movimiento paralelo Eue e1 iniciado pOl' Gerardo Groot en 
los P,llses Bajos a finales del siglo XIV. Participaban en 61 mujeres y 
hombres. Se caracrerizaba pOl' su incol1f01'mis111o respecto a las orga
nizaciones can6nicas cle las 6rdcncs reconocidas. No se sujcraban a 
regIa ni cmitian votos. Vivian del trabajo y admitlal1 en sus comu
nidades a Iaieos. Eran pues algo parecido a asociaciones voluntarias 
ol'icntadas a la pdictica de In piedad. A voluntacl podia dejarse 
tambien aquclla forma de vida. Aparentemente tambien algo inofen
sivo, en el fonda suponla un modo de cntcncler la vida rcligiosa que 
socavaba cl orden celesial dc In tradicion. Autoriznr aqucllos cxpe-
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l'imentos de comunidades inegulares y de re1igiosidad informal, can 
el cankter de pnktica libertada, era 10 111ismo que consentir con Ia 
anarqufa y el caos. Los estamentos civiles terminarol1 pOl' no vel' 
con buenos ojos aquelhls gentes que invadian sus profesiones sin 
tItuIos gremiales reconocidos para hacerlo. Las autoridades eclesias
ticas hicieroll 10 posible para llevarlas hacia Ia profcsion normal en 
las ordenes reconoddas. 

Tanto las beguinas como las comunidades de Groot en1l1 mlly 
consdentes de haber iniciado una forma de vida que poco 0 nada 
tenia que vel' con Ia profesada, inevocablemcnte, dentro de una 
regia y bajo superlores canonicos, por monjes y hailes. 

E1 movimiento de los «Hermanos de 1a vida comtll1» iniciado 
pOl' Groot viene a enlazar con ]a piednd destinada a extenderse poste
riormente. Uno de los promotores dc In misma, Tomas de Kcmpis, 
l'ecordara a Groot como su predecesor y maestro. 

No hemos de buscar aqtll una doctrina moral al uso de los 1116so
fos 0 los teologos, sino Sl1 practica viva. Rcligiosidad Intima, culti
vada en el secreta del alma, sin apoyos en el ordenal1cismo exterior. 
Alga que iba a tener notable fortuna de cam a un mundo yn habi
tuado a entenclerse con las ocupaciones profesionales en terminos 
secula1'es. La forma aceptable de piedacl para esc mundo iba a ser Ia 
propuesta pOl' esa devotio modema. Incluso Ia espiritualidad desarro
Bacia a impulsos de la Iglesia oficial habria de con tar con ella. 

Los autores, seetas 0 comunidades ultimamcnte considemdos 
11el1 en comun el escaso 111te1'eS 1'01' los valores oiiciales, tanto los 
teoricos como los practicos. Son inconfonnistas respecto a 10 esta
blecido. Preparan Ia disolucion de 1a unidad de b cbristiallifrlS 0 In 
Hcompafian. ExpresHl1 1a vida cdstiana de la quc, de todas modos, 
esUi informada la epoca a In mHnera que es po sible cuando se extiende 
el escepticismo sabre 1a ayuda que los apoyas institucionales pl1cdcn 
prestar. Testigos de una epoca des1110ralizada socialmente, descubren 
ese otro polo de Ia moral que reside en la conviccion interior y en cl 
puritanismo de conciencia. 

Hay que mencionar un mOVll111ento tadavia nuis difuso que, 
marchando en Ia direccion de los inclicados, participa a 1£1 vez del 
alien to mistico y de la desolidarizacion de las csttllctmas de auto
tidad. Me refiero al cabalisl11o. Se Ie encucntra vivo ya en Ia alta 
Ectad Media, pero se acentua confo1'me progrcsa en esos siglos, de 
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una patte, la racionaliznci6n de las dectrinas, de otm, el orclcnnn
ciSl110 de las vidas. Surge y se clesarrolIa en las comunidades judf::ls, 
pew prende tnmbicn en personas y grupos ctnicos 0 l'cligiosos de 
fueta. La Cabala sc mItre de la tradicion y quiere sel' d desarrollo 
vivo de ella. Puedc cntencicrse cotno forma nueva de protesta contra 
las invenciones del «filosofismo», tanto en la teOrla como en la 
pnictica. La tcologfl1 racional como la poHtica radonal alcntadas pOl' 

los filosafos rcsultaban corrosivas para la ttadici6n. La Cabala es 
respuesta a esa situacion. Inclefinicla contornos, no POI' eso fue 
menos influyentc. Aparecen en ella 1l10tivos de Ia sabidurla oriental. 

profcsada po1' «jllStos ignorados», que mcditan y tl'abajan en 10 
«oculto», y que sin embargo son los portavoces de Ia conciencia popu
lar y comllnitaria. EI componente tnesianico de sus experiencias es 
fundamental. Animados de esc espiritu, siemprc presentc en cl fondo 
de las almas, pew redl1cido al silencio par las muncbnizaciones de In 
historia exterior, los visional'ios de 1a causn humana ctema 10 tmen 
de nuevo a escena actuando]o como fC1:mento revolucionario. Tanto 
Ia doctrina como sus profesos se entknden investiclos de autaridad 
religiosa, que 10 es pot S1 misma, sin necesidad de titulaciones de 
sancion oficial. EI «justo ocu1t(l», movido a set pedagogo de su comu
nidad, se ve revestido del carisma de profeta. Una «historia p1'Ofc
riCH» es la que resulta de ::ill cOlnpromiso con el mundo, £rente a Ia 
historia civil de los te610gos, los politicos y los juristas, en Ia que 
sc encuentra instalndo el siglo. La 1!ctitud profetica en cuesti6n per· 
mite entender a sus emisarios como mcnsajeros de una «religi6n 
etiea». Razon pot' Ia que debcn ser tenidos en cuenta aqul. La obm 
mas importantc de esc movimicnto cs el Zohar, especie de «biblia» 
del cabalismo, que Moiscs de Leon redacta en Castilla Ia Vieja a 
finales del sigJa XIII. Justamente pOl' las fechas en que presionn pOl' 
imponerse el movimiento racionalizador contratio, En el ZO/Jtlt' se 
ha vista la andtesis punto par punto Ia Guia de los descarriat/os 
de Maimonicles. 

Si hemos mencionado esta doctrinal, pcse a que 110 

pcttenece propiamcnte al mundo latino, se debe al in!Iujo ejercido 
en 1a espiritualidad y mlstica cristianas. ASl, en cl drculo de Marsilio 
Ficino en Florencia. Pico della Mirandola seni uno de sus ttansmiso
res mas eficaces. 
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S1 al1or41 aCerGln10S ese mensaje «contra-cultural» n 10 eXjJuesto 
en los dos 41p41rtados precedentes puede quedar mejor defillida :ill , . 
tenaenCla. 

L08 movimientos descritos apuntan todos haria un.l forma de 
vida religiosa que pod ria denominarse «natural». Cierto que .los teo
logos y [i10sof08 de filiadon aristotclica establedan como dogma de 
escueIa Ia derivadon de la naturaleza de los ordencs de cultura. 
Tambien las instituciones pollticas sc pensaban l'adicadas en ella. 

Esa tesis era Pllcstn en cllesrion pOl' los representalltes de los 
grupos eontestatarios aludidos. La que todos proponen es afianzarse 
en la espontaneiclad de la vida, como centro y ejc del compromiso 
moral y relig10so. Aque1los ottos ordenes cuIturales sedan formacio
nes derivadas, artifidosas. De querer pucs vivir en 1a realidad, no 
en el engafio de tamar pOl' realidad los afiadidos de invencidn humana, 
se imponfa recuperat la conclici6n original, Ia natlU'aleza 110 vidada 
pOl' los sobreafiadidos cultos 0 civiles. Recuperado esc natural origi
nario, ponerse a vivir desde el. 

Es por 10 que ahf observamos una general actirud de denullcia 
de las <mrbanidades» y «policins» en nombrc de las «naturalidades». 
Denuncia en concreto de los drdenes pollticos -los de los estados 
como los de Ia Iglesia-, pretendidamente detivados de 1a naturnleza 
o de Dios mismo, entendiendolos como historicos, con frecucncia 
corruptores de 10 autenticamente natura1. 

Los factores de deformaci6n civil fuerol1 funclamentalmente dos: 
a) el introducido en 1a conciencia teo rica porIa razon filos6fica, sofis
ticando con ello Ia ingenua sabidnrla del genero humano; b) cl intro
ducido en Ia condenda pnktica 0 moral pOl' In razdn polftica, avasa
Hando la espontaneidad de Ia vida. Librarse de esas trabus indllciclas 
era el anhe10 comun de aql1elIas personas 0 grupos que, en clisposi. 
don contcstaturia, actl1aban como 10 que hoy I1amarfamos «criticos 
de In sodcdnd». Entre elIos, como sucede tambien hoy, los habra 
qllietisms 0 alltomarginados y activistHs 0 comprometidos. Como 
los intcrescs de Ia vida entonces en juego eran los religiosos, en esc 
dominio se produda la actitud critico-soda1. Critica de 1a religion 0 

moral estabJecidas, en nombre de su pnktica incomplicacla. Especie 
de «vuelta a Ia natura1eza» desde el «estado dvih>. La religion sin 
artifidos invocada puede COllcretarse en 10 que para Ia epoca se deno
mino Pbilosophia Christi. Los practicantcs de esa pied ad no necesi
taban apoyarse en cl ap:lrato de 1a Iglesia c1I"11:11 de bs instituciollCS. 
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Su Iglesia era espirituaI. Se considerahan obreros de la historia pro
[etica, desintcresados de Ia historia poHtica. resumla Stl mellsnjc 
en cl «cvangelismo» 0 seguimiento corelial de Cristo. 

La moml practicacla en cl seno Je los movimientos indicados 
pod ria denominarse «moral de publicanm>, opucsta a cl1alquier tipo 
de dariselsmo». POl' ello debe entenderse como moral existencial, 
clisociada de In moral deontol6gica de c6digos, rcglas y supcriotes; y 
tambicn de In moral tcleol6gica de fines 0 de vaJores sancionac\os. 
Todo esto podia no manifcstarsc en forma hctcrodoxa, pero den,,
mente no era 10 que In conciencia COl11un cntendia pOl' ortodoxia. 

Ha de mencionarse aqui otro fenomeno culturnl del tiempo, que 
viene a modificar los enfoques morales. Me reflew a In paula tina 
secularizaci6n de los criterios de vith y cnmbios de pnkt:icas per
ceptibles en 1<1 baja Edad Media. En las comunidades disidelltes 
estudiaclas puede apreciarse una definida etizaci6n del nabajo, asf 

como un acercamiento de In ascesis a las tareas cotidianas. Los teo
logos l10minalistas nbrel1 eI camino a lIna positivaci6n del orden mo
ral. Decae el prestigio de Ia consagracion como forma de vida per
fecta mas 0 menos fuem del mundo, trasladundose In implantation 
de In «vida buena» del plano mfstico a1 humano devocional. Son 
signos que clelatan el paso a una cdad nueva, que empieza a llamarse 
«modernm>. Max Weber conectara can esas tenclencias cl nacimiemo 
del «cHpitalismo», que es el hecho de cultura que mejor definid cl 
«espiritu» de los siglos posmedievales, yve radicado ese «espfritu» 
en eI idea rio protestnntc y en In etica profesada par sus sect as menos 
tradicionales. Aqul Ia ascetica de los conventos toma forma mUl1dana 
en «cnmplimicnto rcsponsablc de las tarens personales en cl siglo», 
de modo que III vocacion a Ia santidad se traducc en «profcsion» dis
ciplinnda bajo critcrios de racionalidnd. 121 nuevo ethos ~lColl1pafia a 
los cnmbios sociaIes y poHticos que experimenta Ia epoca. Son sel1si
bles a eHos ya moralistas te61ogos del per1odo, como Antonio de 
Florencia 0 Bernardino de Siena. Estos antores, sobre welo d prime
ro, aunque conservaclor en cl terreno de 10 polftico, toma una aed tud 
abierta en 10 econ6mico, 10 que sc manifiesta, por cjcmplo, en 
rc1aciones de comercio. FIexibiliza, en decto, las intolerantes pr:1cti
ca £rente a la «usura» y sicnta las condiciones que pueden legitimar 
eI prestamo a interes. 
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10. HACIA EL HUMANISMO 

Si al:ora echamos una mirada retwspectiva sobre los siglos me
dievales los encontramos penetrados de aliellto religioso. Pew no 
todos de igunl mnnel"a. Tambien en csa edad, gencrictll11ente cl'istin
n3, hay que distingllir periodos diversamente conformados pOl' el 
esplr1tLl de Cristo. Y esto, que afecta a tados los aspectos de 1a vida 
y de la cultura, se re11ejn especlalmente en 1a moraL La manera de 
cntenderla y practicarla acompnfia los pasos de penetracion de la 
iiIosoHa y del conseCllente estilo racionalizador en Ins conciencias. 
La moral empieza confundiendose con 1a religion. Mas tnrde se dis
tingue, pero subordinandose a ella. Al final, inclllso se separa. En e8ta 
secucncla de fases pllede seguirse vicnclo el diverso modo de valorar 
las vlrtudes «civiles» 0 «politicas». Al conduir el proceso se cae 
en la cuenta de que pal'ece amenazada de disolucion Ia propia moral. 
De ahi las actitudes reactivas que acompafian a aquel curso raciona
lizador, y que se acentuan prcciSllmcnte cllanclo cste se 111ucstra 111~IS 
finnc y agresivo, desde cl ultimo cuarto del siglo XIV. Como intenta 
de prcservar en Sll purcza Ia vida religiosa y In practica moral surge 
y se difunde Ia devotio lJloder1ltl. Y ahi tiende a confundirse de 
nuevo 1a Virtlld con la pieda.d. La piedad religiosa en cllcstion nellSH 

sin embargo las expcriencias del cristianismo anterior. Este habrfa 
tom ado cl mal camino de los teolagos especuiativos, 10 que no haec 
sino preparnr la falta de camino de los fi16sofos. La nueva religiosi
dad renuncia a emender en los altos misterios especLllativamente. 
ella sc tom a In via del senticlo, que, en dec to, frucrifica en devoci6n 
y no en definiciones. 

De toclas £o1'mas, una religion a una moml para ser solo pnlcti
cad as y eallad,ls, aparte de 10 cludoso de su ortodoxia, no lIen an las 
llspiracioncs de la mente human a anhclosa de conocimiento. Subsanar 
esa carencia era s610 cosa de tiempo. Se aplican a ello, y:l par las 
fechas que consideramos, los «humanistas». Hemos de dcdr algo 
~lhora (y como apartaclo final) sabre esc movimiento, que, en Cllanto 

sigue adhetido a In religiosidad cristiana, quiere baccdo de una for
ma cutta, sabia. Lo interesante al l"cspecto cs vet de que saber se 
truta. Sabre 10 cllal sera sufidcnte sugerir que se deja ahi de Iado In 
filosoffa de los escohlsticos y de SlIS 111entores griegos y tampoco sc 
intenta resucitar una teoIogfa con aspiradones de ser «disciplina cien
tifica». El organon adecllado para llevat cOllocimicnto al «evangc-
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lismo» religioso 110 sent 1a 16gica sino la ret6rica. La teologfa CO Hi 6 
serios peligros en tanto fne cultivada pOI' los 16gicos. Lorenzo Valla 
vela en ese estilo de .y{[cra cloctrilla e1 origen de toeIns las hercjfas. 
El propio Valla defieneIe como ()rganon adecuado, y del que no han 
de tcmerse divisiones ni seet,ls, cl de b clocuencia. 1.0 que vale 
ignalmenre para la moraL 

A raiz de la condena del racionalismo aristotelico (1277) reapa
reee como reacdon cl ngustinis111o. Si 1n cuestiol1 se mira en pers
pectiva de Escoto y tal como se conti11l:ia a traves de Ockham, mas 
que de reaccion eIeberfa hablarse de salida a lin tiempo nuevo. En el 
se c1a pOI" cons1ll11ada ]a recepcion de Ia filosoffa y en ese campo no se 
reacciOlla 0 cIa marcha atn15. La inspiraci6n agllstininna se dtian1 
sentir en 1a teologb. La filosoHa ap<trece como aliado de dl1c1osa 
aynda para adennarse en el l11uodo 1a fe. Pero Sll ejecu tori:l se 
da pOl' sancionada en cI de la razon. La racionalidad filosofica vera 
limitadas sus pretensiones. Mas, dentro de esos limites, se acepta 
como indiscl1tida. La pro[esion de los dogmas rcligiosos requicre 
otros apo)'os que los racionales. La trndicional distinci6n entre rnzon 
y Fe tiende as! a convertirse en separation. EJ cllidado de Ia vida 
1110ral pasa a col11petencia de los l"e610gos, mientras que los filosofos 
se atienen a describir a explicar cl universo, en e1 que hast;\ pnede 
quedar fuern de consideration Ja causa mota1. Recllperar esta por 
meclios naturales sed obra de Ins nueV,lS generaciones que, rebcHn
dose contra Ia filosoHa dorninada pOl" fa raz6n 16gica, proponen Ia 
que usaron 1110ralistas romanos como Cieeton () Seneca, sirvicndosc 
para ello de In 1'az611 filo16gica, modo de saber en desl1so desde In 
crisis del siglo XIII. 

Sed preciso, pues, dedicnr un recuerJo 11 esa otm que 
empieza a dejarsc sentir en In epOCH: el incipicnte humanismo de figu
fas como Petrarca. 

El hllmanismo nace no como testigo de la disoluci6n del orden 
de cullum medieval, sino como aventura nueva. Representn los mis
mos intereses ctistianos que In esco]{isticn, pero cree disponer 
de fecur50S para scrvirlos mejor. Por ella no cs de extranar que 
parte del que tmen los hombres que v,m a cnttat en esccna 
tenga cankler critico. critica se dirige contra cl orden estnblecido, 
con!!"a sus instituciones, sin excluir 1a cclcsial. Pel'O tambien contra 
el orden de Sll ensdianza, contra la mancra en 1150 de hacer teologla. 

Petrarca (1304-1374) l11anifiesta repulsion pot In dencin escolal" 
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y par 1a moral de legistas y curiales. El ceremonial y boato de In 
corte papal de A vinan es uno de los blancos prcferidos de esa criti
ca. Mas, pOl' otm parte, no se resigna a 1a «incivilidad» profesada pOl' 

los movimientos mllrginales. Orienta su interes hacia un nuevo equi· 
pamiento intelectual y moraL Se confiesa penetrado de «<1mar a ]a 

libertad» y de «aMn de saber»: Proettl ah hominihus, 110JJ {Ib httIJu/. 
tJitate {lliellus. No recline a los fi16sofos, y menos a Arist6teles, como 
hidcran 105 maestros univcrsitarios del siglo xm. La cultura que Ie 
seduce es Ia ampliada a lOdo 10 que puede atracr al hombre que 
clesen ser cuIto en general, culto como hombre, no como clerigo 0 

monje. Para esto emn 111<15 adecuadas las ensenanzas de los maestros 
de vida quc edificaron Ia cuItura antigun: historiadorcs, literatos, 
oradores, poet,lS. Con ellos, los santos Padres. De modo patticular 
san Agustin, aunque no e1 de las altas elucubraciones tco16gicas de 
De Trillitate, sino eI de las meditaciones humanas de COJl/csiollcs. 
Estamos el1 Ia epoca en que 1a rccuperadan del saber clasico se 
extiende a In biblioteca de humanidades. Nueva filosofla vendra a 
sllplir a Ia de los escohlsticos. La filosofia que fue ya en Ja antigiiedad 
el vehkulo icl6neo para transmitir especialmente contenidos morales. 
Ese es el terreno en que se mueve el Immanismo naciente. Sus mejo
res l'epresentantes no seral1 ahol'a grandes tearicos, pew sf expertos 
en sabidurfa practkn. Ello correspond fa a 1<1 demanda de reforma de 
las coslUmbres pedida porIa epoca. 

Petrarca desaffa orgulloso a hI «pompa» del siglo, pero no sc 
quiere ajeno a 1a htllJ!{lllitas. Cur so estudios de dcrecho civil y no 
desprecia SlI Hutoridad, mas observa c6mo se deprava a C<lllSa de Ja 
viciosa condici6n de los hombres. Se retira a las cercanias de Aviilon, 
pero aIH se roclea de 1a compaiila de sus !ibros. E1 vicjo tapko dc la 
t)i/a heatCi absorbe su refIexion. La escena de ascension nI montc Ven· 
toso, nalTada en Llna de SllS Epistolas (1337), hn sido presentada mas 
de lIna vez como teflejo de llna actitud qlle mllrGl la divisoria entre 
dos epOCHS. Se conjugan en cl l'c1ato una forma nueva de sentiI' 1a 
naturaleza y un tal11bien nuevo modo de apreciar Ia dignidad 11llma
na. En 1a cima del montc abrc las COIl!esiones de san Agustin, en un 
peql1cilo ejempIar que llevaba siempte consigo, y aIH tropieza con 
Ia invitacion a dirigil' la mirada al conocimiento de uno mi51110, dan
clo de lado ala cl1l'iosidad pOl' las cosas exteriores (Con!., X, 8, 15). 
De rcgreso, recclpacita en cuanto habian cl1sefiado los sabios umiguos 
sobre In gmndcza del hombrc y cl cuidado del alma. Se inicia as! un 
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pcriodo en el que iban a set centrales para la formackSn las ensclJ,ll1-
zas socdticas. L05 poetas sedan auxiliares ptivilegiados para esn for
madan. Nuestro vate se decIara inclinildo a Ia poesfa. La filosofla que 
Ie intcresa es «prindpalmcnte 1a 111otal»: ad moralem praecipue phi
fosophiam et ad poeticatlt prono. 

Petrarca descubre en su obm el nuevo contincntc del 11lll11anisl11o. 
Humanista cristiano que siente 10 nuevo enraizlindolo en Ia tl'ndi
cion: devotissimuJ catholicus philosophuJ moralis, Ie llama uno 
sus contemporaneos. Sobre sus pasos marchanln todos los cspfritus 
que acaban dando forma a Ia edad nueva. Rasgo comun stJ cartle
ter es el jp:;aciable deseo de sahel'. Si en Ia etapa anterior la sabidurfa 
se centraLa en Dios, ahora va a centrarse en el hombre. Los escriros 
de In epoca abruman al lector con Ia cita de autoridades, provenientC's 
no solo de 1a filosofia, y menos solo de Ia de AristoreIes, sino de 
cuanto entonces alcanzaba a saberse sobre las snbidlJrlas del p'lsndo. 
Junto con Ia de griegos y 1'omanos, hI de los caldcos y egipcios, pm 
supueSlO la bfblicn. Todo clIo se amaJgama buscando llna nueva imn
gen de Ia armonfa y unklad del universo. 

EI personaje CJue mejor representa esc tipo de sabio es Pico della 
Mirandola, a finales del siglo xv, manificsto de cpom sc con
tiene en Sll Orellio de hominis dig1Jit,lte. Pico delln Mirnndola pro
duce In imprcsion de habet lefclo In biblioteca entera nccesible al 
tiempo en CJue escribe. Hoy nos causa desconcieno aquel modo de 
ensamblar rapsoclicamente opiniones clispares dn apal'entc l'daci6n 
entre sf. considerabal1 sin embargo armonizaclas pOl' la preocupa
cion comlin que Pico cifra en In ensenanza de que «nada pucde 
hallarse en el munclo ImlS digno de ndmiraci()n que cl hombre», y 
que dedi carse H su cuhivo era b oCllpacion digna del sabin. EI tipo 
de saber practicado pOl' esa piJiiosophia fue resllmicio pOl' un hUl11a
nistll del sigIo XVI (Agustin Stellcho, 1540) en llnH expresi6n sintc
tica Hamada a tene1' singub1' fortuna: phi!oJophia perc/mis. 
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JOSE LUIS L. ARANGUREN 

LA ETICA PROTESTANTE 

IN'fRODUCCION 

Siemprc, pOl' supuesto, pew de una manera muy especial con 
respecto a1 protestantismo, es menester mantenel' muy presente b 
distincion entre la moml en tanto que practicada (observandola 0 

infrlngh~ndo1a, a estos efectos es igual) y vivida, es clecir, 1a orienta
cion y sentido dado a la existencia, eI ethos, los mores, con Sll regu
bdon mas 0 menos establecida y fijada -debcl'cs-, el modo y 
cstilo del comportamiento, tanto social 0 eoleetivo como individual 
o personal; y, pOl' OWl parte, 1a etictl a filosa/fa morctl, es decir, 1a 
rcflexi6n, sistetmltica en mayor 0 menor gracia, sobre eSlI moral 0 

conjul1to unitarlo de mores, sabre esc ethos, sobre ese comportamien
to. La erica 0 filosof'ia moral, escasa en el calvinismo estricto, no 
solnmente £alta, sino que cs exc111ida consciente y deliberadamente, 
como veremos, pOl" e1 luteranismo fundacional, c1 que agui, sobre 
todo, nos impol'ta, el de MartIn Lutero. Lo euaI, pesc :1 las afirma
ciones de este, no significa, ni podia signifiear -ya que eI hombre 
es, pot' su propia naturaleza, tan moral como racional, y forzosnmen
te ha de conducirse a S1 mismo, ha de hacer su propia vida- que eI 
luteranismo Cflrezca de moral, moral como estructura, segun In he 
denominado (Anmguren, 1952 y 1980; Zubiri, 1986, pp. 343 y S5.), 
moral, pOl' 5upuesto, subsumicla en Ia religion 0, mejor dicho, en 1a 
fe. La Modernidad, madll1'a ya, de la IIllstl'acion, tomanclo pie, preci
samente, en esta ncgacion de todo valor religioso al esfuel'zo moral 
del hombre, pudo alumbrar y alumbro una moral y una filosofia moral 
autollomas, independientes de In religion -deismo- e induso lcvan-
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tadas contra ella -atcfsmo moral-. Modernidad primera, la de 
Lutew, todavfn con un pie en 1a Eclad Media, saliendo y sin ~1Cabar 
de 5ali1' de ella, se declaro (IUtc)noJJta del magisterio de la Iglesia y 1a 
traclicion pam el «libre examen» de Ia Biblia como Palabm de Dios, 
pew te01l0tJ1a en cuanto que subordinada a ella, sometida a la fe 
(<<justi6cacion porIa fe»). Luteranis1110 y calvinismo son casas para
digmaticos de como la moral (vivida) evoludona y cambia a traves 
del tiempo, par obra de los re/artJ1{uiores, apoyados siempre en un 
movimiento espiritual colectivo, que e110s miSI1105, en todo 0 en par
te, sLiscitan y que, de hecho, articu1an; paradigm<itico tambien de 
que los filosa/os morales llegan despues, detds. Aqnello de Hegel, 
de que el buho del saber levanta su vuelo en e1 crepusculo, no si 
es verdad 0 no para toda Ia 610so£1a; sl, desde luego, pam In filosoHa 
moral. 

Todo esto quiere dedr que en Lutcro y en Calvino --cl caso del 
Hl1glicHnismo, que no es pwpiamente «protestante», pero del que algo 
hablaremos, es diferente, Hun cuundo no tanto a este preciso 
encontraremos una morlll /ideislti -mas que pwpiamente 1'eligios<l, 
puesto que la Fe en c1 ctistianismo hnbriu venido a romper con las 
antiguas «religiones» y con c1 catolidsmo C0l110 p,lrcialmente conti
nuado!" de ellas- que, en rigor, no deja lugar, aun cuando Sl «hucc()}>, 
para la etica. Somos nosotros, los estudiosos, quicnes claboramos la 
etica que, un tanto paradojicamente, conesponderia a esa 1110rnl lute
rana; y son los estl1diosos, sobre todo a partir de Max \'Vebcr, quie
nes han elabo1'ado, 0 cuando 111enos expIicitado, la moral impHcita en 
la c10ctrina de Calvino y, sobte todo, en Ia praxis calvinista. 

L ANTECEDENTES DEL LUTERANISMO 

Ya sc ha clicho yne Mart'in Luteto no pertencce fntegrmncl1tc a 
In Moderniclad, pues tiene sus antecedentes, de los que depemle, 
en la Edacl Media y, 111£15 precisamen tc, par 10 que se refiere a su 
cloctrina, que es la que aqul importa, no a SH cisma 0 ruptura con 
Roma, en el occamismo. Esto es asi en 10 concernicnte a Stl moral, 
teonoma pOl' alltonomasia, en 10 concerniente a Sll concepci6n de 
Dios y, correspondientcmentc, a su concepcion del hombre con rcs
peeto aDios. Veamoslo (Arnnguren, 1954, VI). 

Dios es para el occamisl11o incondicional Volun tad y, In 
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termlnologia de la epoca, Potmti{/ absolultl 0 ilimiwda, ~(Dios Vivo», 
Dios del Antigua Testamento, el Dios de Abraham y del sacrificio 
de Isaac, arbittario, «irracionah> a nuestros ojos, imprevisible e im
predecible, de ninguna monera el que mas UH'dc 5e I1amani «el Dios 
de los fi10sof05». Es verdnd que Dios hn cstablecido un orden, lInos 
preceptos, unos Mandmnientos y que, de jJotentia ordinalCl, el hom
bre, segun 10 occamistas -pew no segun Lmcro, que los considera 
pelagianos en su concepcion de ]a libertad humana-, puede, pOl' sf 
mismo, observar esc orden y cumpIir sus preccptos. Pew clIo no 
basta s1 ese compottamiento, pese a sel' orden ado y subordinado, 110 
es acepto de Dios, aceptado pot E1 segun su Arbitrio, quoad 110S 

caprichoso, contingente, desconcertante. (Para cl t01111S1110 In potetJtitl 
ditJilla es siempre potentia ordillClta, Lex divill{/ reflejada en la ley 
tlallmtl y cognosdble pot' ella.) La religion, religio, en el occnmismo 
sigue siendo, como segun los 1'Omanos, iustitia advCl'sus deos, para 
con Dios. Pew 1a acce ptatio 0 aceptacion de esa preSlll1 tn justitia 0 

justification es pura gracia, enteramente grattlita y, desde el pun to 
de vista humano, fortuita. 

Una teologfa nsf, reducida a 111~IS quc problematica soteriotog/(l, 
~aca50 no induce, casi nccesariamcnte, ~l Ia angustia y 1a desespera
cion, a la des-mortdizczci611 en In doble acepcion, que me importa 
subrayar, de esta palabra, esto es, a 1a pcrdida de confianza del hom
bre en 51 mismo, y a b perclida de sentido de Ia moral? Desmorali
zacion y entrega a 1a angustia y 1a desesperacion fueL-on, como dida 
Xavier Zubiri, «pecados historicos» de Ia epoca y, particuIarmentc, 
segun nos han mostrado los historindores, de 1a Germania dc In 
epoca. EI «salta» luterano a 1a fe resulta aSl sumamente comprensi
ble y, aceptados esos pl'esupuestos, casi 1a unita VIa de salvadon. 

Hasta aqui hemos consider~ldo e1 lado medieval, tardomedievaI 
del luteranismo. Veamos ahora su initio de secularizach}n moderna. 
La perfea'iot1 antigua y medieval consistia, como es sabido, en con
templadon, contemplation de Ia Idea, contemplation de Di05, res
pectivamente. detir, para el cristiano que aspirase a ella, en vida 
dedicada par entero, fuera del Mundo, del alma, aDios, 
en pobreza, en castidad perfecta, denu'o del estado rcligioso, y 
obediencia plena al superior eclesi:tstico. Y no ya simplemente 1a 
pobreza, 1a mcndicidad, cl vivlr de 1il1108na -Ordenes Menclicantes
constitufan maximo meredmiento. Dcjc1110s este ultimo punta para 
mas adelante, para cuanda tratcmos del calvinisma, de b exaltacion 
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de b virtud la laboriosidad, del nscetisll10 inttmmmclano y de la 
moral, enteramcnte modcrna ya, del trabajo, y dcteng<lmonos un 
momento ahora en esc otro aspecto previo, e1 del abandono del 
claustro, por p~rdida de su sentido. decto, In rnZOI1 de sel' de In 
vida claustral cstribaba en In dedicadon plena a la contemplacion 
divina. Pero, (c6mo aspirar a la contcmplacion de un Dios «tola1-
mente Otra»?, como se dira siglos mas tarde, pera dentro ya de esta 
nueva tradition lutcrnna. Y si In perfeccion es imposible, inalc:m
zable, y 1a vohmlad de perfeccion farisaica, pelagiana, sat,inica, (pam 
que rcduitse en c1 claustra, monastico 0 conventual? La seculariza
cion 0 regteso al siglo, a1 mundo, escenatio de la vida real del homo 
viator, cs consecuencia directa de la destruccion de los ideales de 
contemplaci6n y perfeccion. Pata Lutc:ro, a diferencia de Calvino, no 
hay vocacicJJJ 0 Hamada de Dios, pero st, en cl plano religioso, pt'O
fcsian de fe, mejor dicho, fc ascndereada y sacudida milS que «prafe
sa»; y, en cl orden 111undano, pro/esion civil, vida en el siglo, seCtl
lal'izacian. Pem como vcrcmos en pnnigrafos sucesivos, el medievtl
lis1Jlo se 111al1tiel1e en Lutera, plles esta ptefcsiun y vida civiles, y su 
consiguicnte etica, son devaluadas frente a 10 ul1ico queimporta, Ia 
vida el1 la fe. 

2. LA LIBERTAD 

El preSllpllcsto de b moral, tal como sueIe cntenderse csta, es 1a 
libcrmd 0, cuando menos, In concicnda -cn6nea, engafiosa- de 
libertad. No siemprc, sin embargo. Spinoza 11egaba la libenad y c5c1'i
biu todo un libro de etica. Lutero, ya 10 dijimos, llego la ctica y toda 
la filosoffa, pete hay en c1, a pesar suyo y como en to do hombre, una 
moral (morn1 como cstructll1'a). POl' no interesarle en realidad, como 
acabamos de decir, 1a vida civil, 1a vida del hombre en el mundo, 
11i siquiera se plantea el problema de Ia libertad intntl11l1l1dana, sino 
solo cl de la libcl'tad rcligiosa, tedagica: cl hombre, cafdo en cl 
pecado, Cal'ece de libertad, no puede sino pecnr, sometido 01 
servo ([rhi/rio. 1,a influencia del occamismo sobre Lutero consisl'e, 
este pl1nto, en 1a extrema l'eacci6n contra 10 que cOl1sidera su 
gianismo: el hombre no solamente es de c11l11plir In 
cstablecida 11 ordenada de Dios, sino que no puede sino peear, 
pecaclo. 
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Peto si, pOl' otra parte, Ia teologfa luterana es reductible a sote
l'iologia, al problema de 1a salvacion -asi como, entre nosotros, el 
problema reIigioso central y unico era para Miguel de Unamuno el 
de Sl1 inmortalidHd-, ~c6mo poder salvarse SI se es intrlnsecamente 
pecndor, si las buenas obras son irrealizables, si nadle puede SCI' justo 
ante Dios? Mus aun: aunque per impossibile y a los solos efectos de 
la discllsion, admitamos pOl' un momento algun cumplimiento de III 
voluntad del Dios de h1 potelltfa orciiJ1ata, mas alla de ella campea 
eI Deus abscolJ(littls que tal vez redama, ahora, como en el caso del 
sacrificio de Abrahnm, Ia infraccion -la «suspension teleologiC:l», 
como did, tres siglos despllcs, Kierkegnard- del establecido Man
damiento. Mas, ~como saberlo, si 1a vollll1tad del DellS ahsCOlldiltlS 
CS, para nosotros, <drracional» y, pOl' tanto, incognoscible? No se 
trata, simplemente, de una contradiccion entre 10 que, en sentido 
flmplio, podemos lIamar, aunque Luteto no 10 admitfl, religioso-moral, 
es decir, 10 cstablecido y ordenado pOl' Dios, y 10 di1iillo-irracio17a/
voltwtatis/a. La contradiccion mora en el seno mismo de Dios. (Como 
climpIir una Volllntad inasequible, incognoscibJe. contradictoria? En 
e1 extremo opuesto at moralismo, In concepcion de Lutem es no solo 
de negacion de valor al esfuer7.o moral, al ascetismo, a ]a preten
sion de observancia de los Mandamientos, sino a In misma voluntad 
-quimerica- de cllmplir 1a inaccesible Voltlnwd divina. 

El hombre se salva porIa fe y solo POt la fe. Perc, (somos librcs 
para akanznrla, para tenerln? No, In fe no es lIna conquisrn, sino 11l1a 
gracia. Cabe, sin embflrgo, una cierta ~lpertura a ella, desde 1,1 in~e
guridad, desde 1a Hngl1stia, dcsde ]a desesperacion: vaciflndome de 
1111 mismo, pOdri<l lIenarme Dios. La Ley, Ia cognoscible, no se diga 
In otta, la escondida e incognoscible, condena. El Evangclio, sin 
embargo, perdona. (Como perdona, como acontece Ja Hamada «jus
tificaci6n porIa fe sola»? 

3. JUSTICIA. IMPUTACION Y HEPUTACION 

POl' paradojico que parezca, et plante;lInien to pOl' Lutero de la 
rclacion del hombre con Dios sigtle siendo jurfdieo, como en la Anti
gliec1ncl romana -iu.rtitia (It/versus dcos, cllmplimiento de Ia oblig/l
cion que tenemos para con ellos- y como en fa Edad Media 
ci6n 0 redencion p('n~lI, POl' Cristo-Dios mismn v su s:lcri(icio. de 
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nuestro status de escIavitud--. En Lutero el esfuerzo pchlgiano, 
y racional por ser, como el dice, iustititlrim, par cjcrcitar una iust/IUI 

propricl y (lctilm, es vano. Somos pecadores y ]a viva concicncia del 
pecaclo constitllYC la aclecllnda disposicion cristiana para eI abandono 
de la pretension de justicia acriva, para Ia recepcioll de In j!lslicia 
pasiva 0 juslicitl de Dios. (En que consistc esta? 

La justicia de Dios cOllsiste en Ia impalatio 0 imputacion. Pero, 
(que cs In imputacion? Imputar, en S11 acepci6n contable Icn
guaje economico-contable cs difkilmentc sepamble del religioso-occi. 
dental: recucrdese el «perd6nanos nuestras dcudas, as] como l1osotros 
perdonamos a nuestros dcudorcs», del Padre Nuestro---, es tomar en 
cuentel, abonanc/o 0 cargando en ella, una canticlad de dincro, de 
hienes en general. Y aSI, en decto, Ia justicia de Cristo-Dios, su 
fido en Ja Cruz, se imputa en el Haber de nuestra cuenta eC()f1ornico
religiosa con EL Pero pasanclo ahora del sentido contabie al loren.re, 
In imputaci6n 0 atribud6n de culpa, b de nuestros pecac!os-c!clitos, 
se declara que no ha lugar. EI hombre, pues, sigue sicndo culpahle, 
pew SL1 culpa no Ie cs im/Ju/(lcia y, consiguicntementc, es extrinseca
mente rcputado justo: soy salvado pOl' mcritos totalmcntc ajenns a 
mf, en los ClInIcs 10 unico que yo pongo es la 

En la concepci6n luterana se cia, pOl' tanto, cl sCillo --justificacit\ll 
pOl' In fe 501a- al plano religioso, 10 que al parecer entrafiaria UIla 
purificacion de la relad6n con la Diviniclad. Pero cstc saito al plano 
rcligioso se cia, no desclc Ia moralidad, y en dcfinitiva la dignidad 
humann, que no cuentan para nacla, sino dcsde un planteamiento 
estrictamcntc jurfdico -no se me imputa, no se pronuncia sen/I'llcia 
conclenatoria contra mi, porque Gtro, eI mismo Dios, ha pag<ldo y 

penndo par m!, y aSI, nun cuando culpable, soy reptltado justo, c;in 
serlo, pues no sc tama en cuenta mi pccado. E! requisito, el 
requisito de csta no-imputaci6n y de esta (buena) rcputaci6n es la 
Se haee aSl justicia para mi, pew no en mf ni pOI' mf. No sc trata de 
una eximente -«no saben 10 que hflccn»-, sino de un im/lillo, 
de un perdon. 
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4. 12L PROBLEMA DE LA REDUCCION DE LA MORAL A JUS'l'ICIA 

DISTRIBUTIVA 

11emos visto que Lutet'O, pese H SllS esfucrzos, no se libera cntc
ramente de un planteamiento en principio cco1J()mico-col1!abie y 
en seguida juridico (jmidico-penal, y no jurklico-civil, es verdad) de 
Ia rc1acion del hombre con Dios. Pet'O esle juridicis!i/o l'eligioso, (no 
hn sido aeaso llna invariantc de Im!;l ]a religion occidental, desde cl 
judaismo, pasando pOl' 1a Antigticdad l'omana, y a 10 largo del cds
tianismo, salvo ell Ia mistica }" cn parte, CI1 el profctismo? Testa
mento fue cl Pacto; la Alianza dc Dios con el Pueblo judfo primera
mente, con todos los hombres en tanto que cristianos -Nuevo Tes
tamento- despllcs. Justicia activa, humana y «civil» en unos contex
lOs --Romn, pelagianismo-, justicin pasiva y divina sobre In base 
previa de una culpa «pena!», en otros, pew preeminencia siempre 
del concepto de justicia. A algunos de nosotros nos escandaliza un 
tanto b tendencin actual ni reduccionismo de la moml enten! -pot 
Rawls y pOl' otras muchos- a justiciu, ittstitia ad allerum. 125ta11105 
viendo, sin embargo, que los preeedentes de este jl1l'idicismo «justicia
!'io» se ha1lan insc1'itos en fa histol'ia entera de Oecidente. La misma 
sceuhtdzaci6n de Ia Modernidad, (en que hi! consistido si no es en 1a 
sustitucion de In AlianzH con Dios pOI' esa Nueva Alianza del «con
tl'ato social», que habrfa emancipado HI hombre del «estado de 
naturaleza», 0 bien esa otra convcncion 0 alianza de una «situad6n 
ideal de cli:\logm>, que la nansporraria, como se ha dicho, a utopica 
«comunion de los santos»? Conttato can Dios, contrato entre los 
hombres, hegemonia de 1a concepcion y e1 estilo de pensar jUrldicos 
y aun juriclicistas. 

Aunque tambicn, y es nmy importante recol'dado frente a «COI1-

tractualismos» y «neocontractualisl110s», haya toda una tradici6n occi
dental y una historia, que deben set aqul recordadas, pOl' mas que no 
venglll1 aI GISO del lutenll1ismo, de las Cllestiones del bien, de Ia dig
nidacl y de In felicidad humanas. 

5. LA FE-«FIDUCIA» Y LA CARIDAD-AMOR DE Dros 

Mas retomemos el hiIo luterano. Me justifieo 0, mejor clicho, soy 
justificado, por In fe. fides, que es lTIucho m~ls jiducia 0 confianza, 
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es decir, esperanza, que crecncitl. (La euaI se da par supuestn, In cua1 
110 es puesta -todavla- en cuestion,) Pese a su unilateralidacl, 0 

precisamente par ella, Ia concepcion luterana de la je-espercwztl ha 
siclo muy importante, es 111Uy importante, pOl' supuesto en cl plano 
teologico (Moltmann), pero no menos en el de la illosofia moral 
(Ernst Bloch). Fue un rasgo de la Modernidad madura, anticipado 
pOl' Lute1'O, el del desplazmniento del acento desde e1 contellido de 
to que se espera, a la estructura del csperar mismo, a Ia esperanza 
deslluda, incluso para clisentir de ella (<<tazon sin esperanzu», de 
Javier Muguerza). La se da en Lutero inseparablemente 
y como Ia otra cara de la conciencia de pecado (de la que hablarernos 
en el paragrafo siguicnte). Es la humildad frente a la soberbi~), el 
moralisrno, el perfeccionismo; la aceptacion del sel' que soy, y In 
confianza, pese a ella, en el sentido pO:iitivo de mi existcncia. 

Mas, ~que lugal' ocupa la tercera de las virtudes teologicas 0 teo
logales, la caridad, en 1a concepcion de Martin Lutero? su cpoca, 
10. catidad era £recucntcmente identiiicada pOI' sus obras y, 10 que es 
mas grave, en sus obras Y COil eHas. GSO no encuentra mendon 
explkita positiva en la Iutcrana. Fue este otro de los 
grandes «pecados historicos», a los qne mas arriba hire referencia, 
de la cpoca del joven Lutero: £rente at talante colectivo de angustia 
y desesperacion, la salvacion par la «caridad~>, 111alentendida como 
las «buenas obras» consistcntcs en In compra de bulas e indulgenciLls. 
Siglos desplles Anders Nygren (1953) ha hecho shio en el sistema 
luterano a 10 que 111ejor que «caridad» -inemediablernente «catoli-
ca» 0 catolizada, segtm prefiel'e del10minar con la palabra 
gdega correspondientc, agdpe. tlgtlpe es puro amor inmotivado, 
indiferente a los va/ores morales, que parece descender «arbitraria
mente» de Dios a los pccadores, a Hijo prodigo, a los Vifiadores de 
h tiltima hom. Nygren, la autentica concepcion cdstiana 
mltiva 10 era de ia teoecl1uica agape, que gratuitamente erea el valO1' 
del amado. Mas pOl' 10 mismo que este amor era el supuesto mismo 
de la £e cristiana, no fue tcologkamente pens ado, y como la concep
cion griega del amor como eros aseendente y espontunco las cria
turas a su bien scgula viva y operante, san Agustin, tan influido pOl' 
aquclla, en vez de pensar la genuina (l/f,ape cristiana, la sustituy6 pOl' 
su concepcion de la caritas que, segun Nygren, ha prevalecido en el 
catolicismo, y que una sintesis de eros y agape, de amor 
dente) tl Dios, y amor (desccndente) de Dios. 
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6. LAS VIRTUDES CARDINALES 

Dc In justicia ya hcmos hablado. En tanto que jUStICla para can 
Dios, 10 hemos vista, es pelagimla e imposible y no puede tener cabi
da, como ningul1a otm virttld httmalla, en el sistema teologico lute
rano. Y en tanto que justicia ad alterum con minuscula, puecle sel' 
decto de una actitucl estrategica 0 prucIenciaI, en el sentido peyorn
tivo de esta palabra, del que habinremos a continuacion; ~lctitud 
expresa 0 tadtamente contractual de do ut des, pragmatlca y mas 0 

menos habil, pem carente de merito intrfnseco. 
La prudcncia, segun Ia concepcion aristotelico-tomista, consiste 

en saber, S1, pcro concreto y aplicaclo a Ia vida, en razon no abstrac
tamente teo rica , sino practica, en saber vivir bien a seiber moral. 

Salta a 1a primera vista que Ia fidefsta concepcion luterana no 
podria tener nada que vel' con 1a prudencial, ni en tanto que razon 
-Ia «ramera ra20n», segun su conocida ni en tanto 
que virtltd 0 fuerza humana, intelectual 0 morcil. PorIa demas y 
como es bien sabldo, la Modernidad, tan prudencial en sf misma, a 
par tit de la caractel'izacion de Ia prudencia hecha por BahasaI' Gra
chin, hubo de exc1uir a 1a prudencia del ambito de la moral -salvo 
de Ia utilitarista-, tomandola uniIateralmente como prudencia mUD
dana 0 de 1a carne (la VI? eltklugbeit de Kant, de la que pueden 
encontrarse, sin embargo, rasgos en los Evangelios), como «egoismo 
radonal» 0 inclu50 «raz6n instrumental». Luteto es «moderno» en 
tanto que, como vimos, «vuelve» al mundo, afirma la secularizacion 
o vida del hombre en el siglo 0 mundo perc, en contraste can el 
calvinismo, sigue siendo «medieval» en tanto que niega todo valor 
religioso a la activid~ld mundana. 

Y sin embargo, una parte de 1a ptudencia, In sollicitudo 0 cura 
-la cura senequista, In Sorge heideggeriana- estuvo tremendamente 
presente en la vida del joven Lutero; no, claro esta, como previsor 
saber, sino como cognicio (sic) hecha carne y sangre, existencializa
cion de Ia intelectual prudencia, preocllpacion existenciaI del pecado 
en que COlls1stim05 y que, porIa mismo, no puede nunca ser objeti
vado, a1 modo que llevo a cabo otro hombre algo posterior a Lutero, 
y completamente «moderno» ya, sall Ignacio de Loyola, desarroIlan
do otm aspecto de ese espiritll de contabilidad del que ya hemos 
hablado, la contabilizacion de los pecados cornetidos, mediante e1 
«examen de condencia». No, el hombre luterano no comete pecados 
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sino que c1 mi5mo es pecado y par ella, en tanto 
a la fe, «concicncia dcsgraciadu», scgun se did 
como ya dijo c1 mismo, nostrtle vitae tr(lgoeclia. 
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que no de el 
mas tarde y, 

Pasemos ahora a Ia virtud de la de In grandeza, de la 
magnanimidad. Mas, (que dccir de eUa segtm Lutero? Si en su con
cepcion no hay Iugar para el Santo, y tadas somas Pecaclores, (c<Sma 
va a habcdo para cl Fucrte, para el Magmlnimo, y ni tan siquicra 
para cl Hcroc cristiano 0 Martir? To(la Ia grandeza y fortaleza es 
s610 de Dios. «Miseria del hombre sin Dios», dini Pascal, Miscria 
del hombre, sin mas, penso Lutero. 

Splendida vitia, clijo san Agustfn de las virtudes paganas. Viclos, 
sin esplendor algul10 todas ellas, y la templanzCl, pHra 
Lutero, que fue cl gran apostal la incontincncia y la pecamino~i-
dad radicaIes, no en tanto que vividas, como pretendia hacer creer la 
contrnapologetica papista de Ia epoca y de siglos desl'UCS, pero 51 en 
tanto que predicac!as: PCCC(l /ortite... sed crec/e lortius. Sa!vaci6n 
no par ninguna virtud nllestra sino porIa gracia de Dios y J1ueslr<l 
sola fe. 

7 USO MORAL Y USC POLlTICO DE LA LEY 

Ya se dijo y hemos vista que Lutero niega y destruye cl valor 
religioso de la moral, pues 1a Ley de Dios, los I'vlandamientos, no 
poseen ot1'o sentido, 11i tienen ot1'o uso que c1 de poneI' de manifiesto, 
con nuestra imposibilidad de cumplidos, nuestra pecaminosidad radi
caL Perc esto no significa, de ningun modo, que la doctrina 
sea in moral 0 «in1l1oralista». La pucde sel', segun cl implicito 
pensamiento luterano, aunque Lutero no se ocupe expresamente de 
ella, volved a ser, explkitamente, en clluteranismo posterior, asunto 
muy importante, pero perteneciente exdusivamentc al orden terreno. 
El usa motal de In Ley es el de clemanclar a los homhres que procu
ren sct' justos, no para can Dios, 10 que es imposible, pero SI para can 
los hombres, hacienda as! posiblcs ]a convivcncia y ]a sociedad civiL 

Ocurrio asi que, aun sin oCllparsc Llltero analizar la moral en 
cuanto tal, par primera vez en la del cristianismo, hizo un 
«hucco» para ella, para una hicCl () /iloso/fa !}lortll 
aut6noff1a, exclusivamente a los fines terrenos, a 1a realidnd 
intramundana, 11 hombres en su relncion mismos y de 
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unos can los ou·os. Lutero sepat6 1a religion de la moral. Sus Sllce· 
sores, ellteramente secuIarizados ya, llevanin a cabo 1a operacion con
uaria, la separaci6n de In 1110rai can respecto a 1a religion. 

Par otm parte) en cuanto ~ll lisa politico de lez Ley, cl cristianis-
1110 tradicional 0 c<\tolico habfa operado una canonizacion de Ia «san
ta» Iglesia visible, Cuerpo de Cristo, del Sumo Pontifice, Vicnrio 
de Cristo en 1a Tierra, del Derecho y cl Poder eclesiasticos y, en 
concxion can todo ella, del Poder politico: Sacro Imperio 1\.omnllo 
y Genminico Iuego, tambien. Lutero pusa de manifiesto la quimera 
de un regimen de Crlsti~U1dad y cl ensoberbecimicnto cle un Sacro 
Imperio. El Estado y el Derecho 5011 entidades pretcrreligiosas, no 
puede haber, seria un «hierro de madera», un Estado cristi::111o, y 
In organizacion 1111sma de la Iglesia visible -que no es Ia Iglesia
incu111bc, como todo 10 concerniente a Ia realidad secular, al Estado. 
Lutero desinstitucionaliz6 teoricamcnte 1a Iglesia y aporto funda
mentos teo16gicos a la separaci6n de Ia Iglesia y el Estado. 

8. EL LUTERANISMO Y LA FILOSOl'llA MORAL; KANT Y KmRKEGAARD 

Ya hemos vista como Lurero un primer gnUl paso hacia la 
secularizaci6n de la Modernidad. No es e1 Jugal' de seguir, uno 
a uno, los pasos sllcesivos. Limitc1l10nos aqul, porIa tanto, a decir 
solo dos palabras, una en cuanto a Kant, a su secularizacion tatal del 
luteranis1l1o y la constitucion de una filosofia moral absolutamente 
aut6noma; Ia OWl, con respecto a Kierkegaard, 1a recuperacioll, tam
bien total, dei luteranismo, y ]a atribucion, llenando el hucco dejado 
pOl' Lutero, de un pucsto para la moral y otro para Ia religion (Aran
gmen, 1952, 1985, primcra parte, II). 

Kant, en 1a 1111ea scfialada pOl' Lutero, apoHo una cdtica racional 
de In teologla natural y, en general, de In metnflslca, limitando aSl 
el saber, para dcjar paso 0 sitio -luteranos- a In fe. A 1£1 contra
diccion luterana de los mandamientos imposiblcs de gunfLinr corres
ponde In paradoja kantiana de un imperativo moral incompatible con 
el sometimiento a 1a ley n<1tural de Ia causalidad. Lutero afirmaba, 
a Ia vez, el servo arbitrio y Ia fiber/elll del cristiano; Kant, la CHUSH

liclad natural y la libcrtad. Reparese en el paralelismo entre estas dos 
frases, Non implestl, nee totes, et lil!lier? debes y «iDebes, luego 
!Juedes! }}. A Ia antlLCsis de In teologia de Ia cruz y 141 teologia de la 
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fe puecle corresponclet 1a antftesis entre las do!> Criticas, Ia de In l'az6n 
purH y la de In raZOI1 ptllcdca. Al techaw de In caridad parece COlTes
ponder, en Kant, d rcchazo de 10 hecho pOl: indinad6n 0 nmor. A la 
doctrina luterana de Ia pec,lminosidad radical, In doclrinn kantiana 
del mal radical. Y, en fin, en la «buena vohmtacb sola puede veesc 
una secu lnrizacion de la sola. 

CU<H1to n limitemonos aqui a recorda!", pOl' una 
parte, su talantc, tan aHn al de Lure1'O joven, y ]a expreSH relnci6n 
cstablcdda pm cl entre ese talnnte y su concepcion; pOl' otra parte, 
la fonnulaci(ln de un «estadio crico de 1a vida», es decir, de lIna 

fundon HutL1nOma de Ia moral quc, embargo, ~X1fa en d 
estadio re1igioso ha de !-ler te1eo16gicamente suspcndida y, en un 
{(saito» a In fc dcI «caballero de 1a fe»- tenct" que mnntenel"SC 
a note sobre un abis1l1o de «70.000 brazas» llglla de profllndic!nd. 

Lutcro af1rmo una religion separada la moral. Kant una moral 
que, separada de ]a religion, puede verse como una secularizacion dcI 
Imcranismo. Y Kicrkcgaard, complchmdo b concepcion Jutcmna, 
afirm6 a In vez ]a moral y In religion, pew can radical discontimIidlld 
entre amhas. 

9. EL CALVINISMO, UNA MORAL 

Si pOl' Modernidad sc cntiende, como !-lucIe, Immanismo, antl·o
poc:cnrrismo y exaltnd6n 1a libcrtad Immana, el calvinismo supu
so, en principio, todo 10 contrario de aqllcllo: Maicstas todopoderosn, 
Trasc:cndencia absoluta, y detcrminismo del ser humano, mero <dns
trumento», a t1'aves del cua! quicn obt:a cs un Dios, absolutamente 
trasccndente y, a III vez, operante de cuanto acontece en el mundo. 
Es csta certe:ca absoluta de que cl cristiano no es mas, pero tam poco 
111eI10S, que el brel%O de Dios en Ia 10 que otorgo al hombre 
calvinista esta plena seguridad en sf mismo y csta voluntad de domi
nio dclllniverso entero. He aqui la resoluci6n de Ia paradoja de como 
In libertad modcl"11a entro en e1 mundo de 1a mano de 1a fe (Arangn
ren, 1954, I). 

En decto, seglm Ca\vino, que siglle en esto a Lntero, la jusrifi-
cacion tiene 1ugal' pot 1a fc. Pero b calvinista es mllcho 111:15 
fe-o/;ediel1cia que fe-fiducia, porque e1 creer que se siente fe no 
segtlridad de salvaci6n, como en cl primer Rcformador. En 
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el dogma centtal calvinista no es el de la justificacion, sino el de la 
Predestitlacioll. Desde tad a Ia eternidad cada hombre esta prcdesti
nacla, el Elegido a 1a salvadon, el ptecito, alma1, a 1a condenad6n. 
Mas, ,:como saber si se es preclestinada, «elegido», 0 no? A los 
fieles se les conoce pOl' sus {rutos. Los frutos son aqu! las obms. Pew 
a1 ser las obtas -las ptopiamente tales, las buenas obras- de Dios 
y no nuestras, si se logtan son sCllal a 11111estra -l111nCa causa, pew 
sf inequfvoco signo- de eleccion. Las abras pues, de ninguna ma
nera, ni aun coadyuvaclas par Ia gracia, pl'eceden a la santificad6n, 
sino que son el ftuto y senal de 1a preelecci6n clivi!]:l. 

Pot otta parte, cl cristiano, meta insttllmento Dios, se mal11-
fiesta, como queda clicho, en su fe-obedie17d(f a El, obediencia a su 
Voluntad, obediencia a 1a Ley. De ahl 1a lltilidad cle b Ley y que 
esta se presente en el calvinismo can un sentido moderaclamente 
positivo, del que careda en eI lutel'~1llismo: eonvence de la necesidad 
de Ia graehl, esrinm1a, l11ueve al alma a tomarse enteramente instl'll
mento de Dios. <Nos damos cuenta de ]a fabulos,l seguridad en uno 
mismo y para In acdon que hubo de dar el c-ierre de este drculo 
hermeneutico del comportamiemo, «Preclestin::don-Obras-Elec
don»? El fatalista determinismo divino sirvio de cltlchtlosa Fuente 
de activismo moraL 0, clicho con palabl'as de Unaml1no; «Sobre este 
detel'minismo moral ftlnc1aron (los calvinistas) la 111<15 grande escllela 
de libertad civil». 

De este modo, y frente n Ia petfecdon medieval, que exigb Ia 
renunda al mundo, la perfeecion e~llvinista habra de pasal' l1ecesari~l
mente pOl' e1 tl'innfo remporal, en tanto que anticipo y prenela de 
Ia Gloria. Es Dios mismo 0, 10 que a los efectos pnkticos cs igual, 
es ia nceesidad psicol6gica de sentide con nosotl'OS, Ia que nos c1cman
da la aeci6n y el exito en h aedon. 

Y esto no s610 en cl orden individual, sino tambicn en el familiar 
y cl colectivo: se es elegido y se es «pueblo elegic.lo». Los judfos 10 
fueron, se sintiel'Ol1 tales. Los puritanos tambien: «1inaje», «clescen
dencia de eleeciom>, };[rmi!est Destitly. 

10. LA MORAL CALVINIS'fA 

En los mamw1cs de cscoIJstica se clistingul.l entre la Moral teo
l'icamente pr,lcrica y la pnkticamente pr:ktica. Pues bien, In mOI';11 
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calvinista es, toda ella, practict111lcnte practica (si es que alll1 
tolerable estc modo de decir), redupHcativamente moml, 
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mente orientada n Ja vida {lclitlti, con towl dcsprccio pm la contclll
plativa. (Comparatio con Calvino, Lutero (ue, aunquc angustiado pri
mero, paradojicamente reconfortado por In conciencia de peca
do, cnsi un contcmplativo.) Vida mornl como aedon pura y santa, 
segun SllS supuestns teologicos. In Introduccion hablUbamos de los 
reformadores, rcligiosos y morales, addnntados de los ftlosofos. La 
refonna ealvinisra, mas que pcn;onal, al modo de Lutero, 10 fue de 
un movimicl1to que Calvino, ciertamcnte, suscito pero que, al reves 
de mitigarse y haeerse razol1able, como cl lmerano, se desarrollo, 
amplifico y extcndio, con hugonotes, purit~\l1os, criptocalvinisras, y 
miembl'Os de oLms denominations y scetns, en mayor 0 mcnor grado 
tocaclas de cl1lvinismo, con un,) fuerza ·-lucgo laicizada- de expan
sion par Occidcnte, comparable a Ia del Islam en cl Sur y d Orien
te (Arangurcll, 1954, III). 

Desde cl punto de vista teolOgico el elegido es, segun hemos vis
ta, un preclestinado. Pew c1cscle el punto de vista mOrt11 0 teologko
moral es un llnmado. 121 COl1cepto de vocation, Hamada, Calling, Del'll!, 
como la cara subjctivH, humana, de Ia Elcccion divina, fundamental 
en cl calvinismo, debe distinguirse cuidadosamente de la l)oCt!tio 

medieval, que 10 era, ante taLlo, en un steltllS de pcrfeccion, perfec
cion transubjetiva, estamcnral, dentro del cllal debla inscribirse la 
perfeccion personal. AquI, pOl' cl contmrio, se trllta de una Hamada 
directamente personal, a qllien en el l11undo y para que en el, 
cada cual n traves de su profesion civil -reivinclicada ya, como 
vimos, pOl' Lutero-, se entregl1e a su fjt/chacel', qllchacer no en el 
amplio sentido de Ortega, sino quehacer rcdllplicadamcntc (/ctivo, 
ncc-otiu1!l y no ocio, ceIo sin descl11so, pam el que no hay ni pllede 
habet' actos il1di!erelitcs, sino que todos han de it cargados de reI i
giosa moralidad. 

Y, C01110 hizo vcr Max Weber, es de este celo pOl' las <wbras», 
sefial de predestinacion, de donde ha surgic.lo cl moderno ethos 
tl'tibajo, de la accion, la cmprcsa, de la produccion. Ln valoracion 
cristiano-medieval del trabajo y 1a Iaboriosidad no era grande, pues, 
aparte de que 1a pCl'feccion como estado consistia e11 In pobrcza, y 
la mcndiddacl apareda como recol11endable y elcgida pm frandscanos 
y dominicos, ordencs mendicantes, d propio santo Tomas no 
C01110 positivo en cl trabajo sino el cl1mpJimicnto de un mandato, d 
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de ganar eI pan, un rctncdio a h concllpiscencia y la posibiliclad de 
ejercer In caridad can la Jimosna. 

La moral cristiano-medieval era ascetica, can un ascetismo de 
renl1ncia aI mundo y a 1a carne, y de rcclusion en cl claustro. La 
moral luterana l'cchazo 10 que cOllsideraba ttampa pelagian a del 
ascelismo. EI calvinismo volvi6 al ascetismo, perc creanclo un asce
tismo nuevo, intrm11l1l1dano, secular, de exaltacion de In virtud de In 
laboriosidad y aun de la pmspeddad como Sll fruto necesario (puc!') 
que viene de Dios), pero que ha de vivirse can Husteridad; de 1a 
seriedad y aun]a tristeza (Ia t1'istcza calvinista, de la que tanto se 
ha escrito); del ahotm frente a 1a ostcntaci6n y el derroche; de la 
reinversion y el espfritu de empresa )" en SUlna, de la pmducci6n de 
toda cIase de bienes terrenos y de 1a l11ultipIicaci6n del dinero mlsl110 
(capitalismo ). 

11. LA SECULARIZACION DEL CALVINISMO Y SUS SECUEI.AS 

MORALES Y POLlTICAS 

Ya en tiempos de Juan Calvina se manifesto -y llev6 a Ia muer
tc a Miguel Sel'vet- In tendencia al tefsmo uniwtio, clc1 que podrfan 
enconttatse inc1icios en el propio Calvina; c1 ocasionalismo filos6fico, 
tan afin, en otro plano, a1 calv1n1s1110, tuvo su reprcscntante en e1 
calvinista Geulincx, y las caldus sllcesivas en defsmo y ntefsmo, desde 
el absolutismo calvinista SOI1, cuando meHOS, comprcnsibles. Mas nos 
impottn aquIla cnkla dcscle aquel primer «ascetismo capitalista» del 
«esplritu» y el «ethos», nI posterior «materialismo cnpitalista», repli
ca pdctica y pragmatica del te6rico «materialismo marxista». 

Una mucstta mas de que asi como el 111teranismo fue Luteta, cl 
ca1vi11ismo no ha sido Calvina; es, en el plano politico, el fugaz paso 
porIa Historia de 1£1 teocnlcia como e1 calvinista Regimen mejor. Un 
cierto absolutismo religioso transfcrldo al plano politico es siempre 
una tcntaci6n del putitanismo, muy visible en el gobierno de IngIa
tena par Oliver Cromwell. Y la secularizaci6n de ese espfritu no ha 
sido ajena a algunos imperiaIismos y colonialismos (,::es una casuaH
dad que los boers de Sudilfrica fueran calvinistas?), a ciertos racisl110s 
)" por supuesto, aI Manifest Destiny del pueblo de los Estados Uni
dos sobre America entera. 
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APENDICE SOBRE TIL ANGLICANISMO 

Ni c1 unglicanismo form6 pnrte, pi'opiamenrc, del protestantis-
010, sino que constituy6 una «via medi<1» entre este y d calo1ici~mo, 
ni aporto nna moral slIi f!,el1eris. En la medida, eseasa, de moral 
diferente, ella hahrfa de atribuirse 111;15 a In (mglicidad 0 modo de ser 
ingles, que al angJicanismo, y sn estudio podtla hncerse dentro de 
una i1711/[',olog{a () consideraci6n sistemllticn de c6mo cs visto e1 modo 
de seI: de unos palses desde otr05; y aqlll, es daro, habrinn de con
sidcrarse los ingrcdicntes, puritano pOl' un !ado, y cntolico pOl' el 
otro, en In formaci6n del cnracter ingl~~5. Pero nada de eso es de 
nuestra incumbencia aqul (Aranguren, 1952 y 1980), 

Pern si no para la moral, clesde un punlo de vista politico el 
anglicanismo SI ha revestido una gran importHncia. No hemos estu·· 
diado, pot'que no se traraha de pormellorizar aqul todos los protes
rantismos, la doctrina de Zwinglio. Su disdpulo Erasme extendio 
fuera de Suiza el conocimiento de la nfirmaci6n de aquel de Ja supre
mada del Estado sobre In Iglesia, y esta es justamente Ia forma 
relnci6n entre Ia Iglesia y cl Estado adoptada pOl' e1 anglicanismo. 
En el extrema opuesto, todavln, de Ia scparacion de In Iglesia y cl 
Estado, a difercncia de In tcnuncia del luteranis1l1o a su propia orga
nizacion eclesiastica, pOl' considctarla como prcterreIigiosa, y el1 

rotunda oposici6n a la tendcncia cspanola -Felipe 11- de subordi
nacion de Ia polftica a Ia teligion, en lnglaterta 1a Iglesia -anglica
na- fue est[Jlalizada, elrcy proc1amado S11 Head 0 Cabeza y, en la 
medida de 10 posible, se intcnto su rUlcionalh:acioll, persiguienc10 a 
los ingleses no anglicanos. La Cburch of England 10 fue en un grado 
incomparablcmeme superior a1 intentado en Francia pot el galicanis
mo. Iglesia pues, la anglicana, penetrada de polftica y abicrta a los 
flujos de 1(\ historicic1ad, 110 pOl' modo inconfesndo, sino ahierta y 
decidiclamente. Que, sabre ella, esta Iglesia de Inglaterra, meta expre
si6n re1ii~iosa de la voluntad de Imperio, se dejata pcnetrar de algunas 
inflllcncias puritanas, bienveniclas para fortaleccr Ia conciencia nacio
na1 de Pueblo c1egido que imperad (n el lTIundo, no debilit6 esta 
primada anglicano-inglesa de In poHtica sobre 1a religion, y de subor
dinacion de la Iglesia al Estado. 
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FRANCISCO RICO 

HUMANISMO Y ETICA 

1. En los alrcdeclarcs del afio 1500, en la jerga de las univcr
sidades italianas a llamarse «umanisw», en wm::mcc, al pro
fesor que los studia !mmallitalis pOl' materia propia (HI igual 
que desde siglos atras venia llamandose «legista» al maestro de leges, 
o «m'llsta», al de aries), «Humanismo» es palnbra todavfa mas tarclia 
(no se genera liz a sino en la Alemania del siglo XIX) Y sc presta a 
empleos polemicos, en especial pOl'que a menudo se haec Cllesta arri
ba despojnrla de las connotnciones que suden acompnfhrIa wando 
sc aplica al pcnsamiento de nuestro ticmpo (para debatir, pOl' ejcm
pIo, si cl existcncialismo 0 cl marxisl110 es 0 no es un 'humanismo'). 
Pero ya Aulo Gclio explicaba ql1e Ia voz htliJ1cmitcls no debe entel1-
dersc, «quod valgus existimat», en cl sentido del qnf"Ctvi)pr.miCt, 
sino como equivalente de 1tCtto;:.{,rJ., «quod ... nos eruditioncm insti
tutionemque in banns artes c!icimus» (XIII, 17). 

Despojado, pues, el t6rmi110 de las implicaciones anncronicas, 
parece aclecuado c1esignar como «huI1Janisma» al movimicnto que 
en los siglos XIV, xv y XVI se propuso restaurar el klc.l1 educativo 
de In Antigliedad, orieI1t:'indosc, como la vlcja jJaidcfa, a cbr ill hom
bre un cierta ripo de 'cultma general' a traves de los slut/itl !Jt{!ll(/!/i
Itltfs, cs deciI', fundamcntalmcntc, a t1'~lVCs de Ins <lrtcs del 
adquiddas mediante Ja cl comentatio exhaustivo y In imitllci6n 
de los grandes nutmes grccolatinos, sobrc todo poctas, bistoria
dares y moralistas. 

Nacido en los alcdanos del 1300, en los ViVHnSII110S com/tni 
ita1ianos, y clesde el principio cnfrentado al esotetismo de hi (seo·· 
Iflstica eoetanea, cl humanisma predkf' que la lcngnH y ]a literntun! 
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clasieas -dechados de chlridnd y beIleza, a cuyas coordenndas 
rcferirse cll<11quJer ~lSl1nto de nl1tenticn importancia- debcl1 SCI' Ia 
puerta cntrnda a todD conocimicnto 0 quehacer estimable, y que 
In correcci6n y clegancia de estiIo el buen 11.10 de los anti
guos cl1ltivadores de 1a latinidad- constituyen requisito includible 
de cualquier manifcstacion intclecuwl. Bajo cl lema de los sllIrlia 
httli/{lIIilalis (y otras divisas aunes: «litterae humaniores» 0 «politlo
res», «artes ad Immnnitatem», etc.), asf, normal mente se alberga no 
solo Ia profesion del «humanista», cl experto cn filoIogfa clasiea, sino 
el ideal de una formaci6n literaria que no se dCI'm ningun objetivo 
j)dctico l1i teorico. En c1 cstudio de los Iogros al1tigllos y en la 
polcmiea COlHra los exttavios medievales (de ella sutge la noci<Jn 
misma de una barbara «edad medhl» entre Ia plenitud grecobtina y 
e1 «renacimiento» que se propugna), los 11ll111anistas aunan un agudo 
sentido de la historia c instaman 1<1 filologi'a como instrumento de 
analisis de In realidad. C!lando Poliziano, aSl, en un capitnlillo de Sll 

segunda Misce/!11lc{l, Inuestra que la pnlabra sim/eresis no ha existido 
nunca en griego, que es simplemente una mala lectura de un pasaje 
de san Jeronimo, se dcrrumban y quedan condenados mil nnos de 
especubciones cticns: y el teneno quec1a despejado para acol11eter una 
construccion nueva y m~ls pertinente. POl'que S1 inclividuaImente los 
humanistas 110 siempte pretenclen i1' 111(lS alh! de 1a comprension cahal 
de los clasicos, 51 C5 un hecho que sus aportadones estan en d nucleo 
de muchas de las maymes novedadcs de Ia cpoca moclerna: par 
C;lS0, el descubrimicnto dc America y el artc de navegar, quc rcvolu
cionaron 1a cconomla y ]a poHtica, no se explican dehidamcnte sin 
los tcxtos publicaclos, dilucidados y traclucidos pOl' los humanistas; 
los avances de la histo1'ia natural flleron grandemente fnvoreddos pOl' 
la lexicograffa que enos cultivaron; el arte de 1a composicion picto
rica renaccntista adapta cl esquema retorico de b compositio reeo
mendada pot Quintilinno, etc., etc. 

En e1 dominio que aqnI nos concieme, conviene proceder can 
cHutela y no COnflll1dir 'In edcn del hUmill1ismo' can Ia 6tica 0 las 
edcas de tales 0 cl1alcs hl1manistas. En el humanismo tl1vieron cabi
da las doctrinHs 1110rales mas dispares, y ninguna pucde ser consi
derada definitoria del l11ovimiento. POl' el cOl1trario, si aIgun rnsgo 
esencial caracteti%a ']a edea del hllmanismo' en conjunto, es justa
mente In diversidad. Pero tal diversidacl es a su vez Ia contribution 
mas signillcativa del humanismo a la filosoffa mornl de su 
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Los humanist as enriquedeton inmensamente las perspectivas 
del momento, devolviendo a Ia citculadoll, depurados en cl texto y 
en 1a interpretacion, todas las obms que atlll hoy son nuestra prin
cipal fuente de conocimiento del pensamiento mltigllo. No cs necesa
rio seguirlos en la opinion de que la e:;cohlstica que tan tel1:12111ente 

combatieron fuera al proposito 111onocorde, est(~ril e ininteligible. Pero 
es evidente que ai ponet e110s sobrc la mesa, no ya a Aris to teles, 
Ciceron y Seneca, sino adel11us a Platon y Plotino, Lucrecio, Epic te to " 
Sexto Empirico y tantos mas, d panorama de la reflex10n etica 21111-

plio extmordinariamente sus hor1zontes. 
POl' otra parte, aunque nunca pretendio presentarse como un sis

tema filosofico, ni siquiem como una coherente \17 eltlwsc/:;(l(lImg, y 
Llunque sus protagonistas abrazaron ide~lrios de nmy distinto 
IncIuso radicalmentc opuestos e irrecondliables entre 51, el huma
n151110 mllestra una dimension (?tica fundamental y una notoda perse
verancia en algunas direccioncs de la especulacion moral. Ciertos 
humanistas sc interesaron pur 1a Hsiea, la metafisica a 1a matematica 
-pongamos-- y proclujeron hutos importantcs en esos terrenos; 
perc no pllede decirse que en el humanismo haya un componente 
fisico, 111ctaHsico 0 matel11Lltico represent<ltivo. La erica) en cambio, 
no fue pam e1 velcidad 1l1L1S 0 menos 0(1s10na1, sino materia propia 
y constitutiva, en tanto fijar Sll misma personalidad Ie imponia una 
loma de postma al respecto. Todavia mils: {rente a los paradigmas 
preferentcmente I6gicos y metafisicos que dominaron b Baja Eclacl 
Media y tan tenazmentc pervivieron en la EdtHJ Moderna, cl huma-
11i51110 sllponia en bucna medida In ent1'\)l1izacioll del paradigma etico 
en 1.1 actividad intclectuaL 

N6tese, en declo, que cn la Europa de los siglos XIV a XVI 1a 
dedicacion absorbente al estuclio del mUllelo pagano no podia darse 
sin una sincera justification desde el punto de vista religioso, y mal 
podia encontrursela en OWl parte que en d rccollocimiento de los 
valores etic05 de los chlsicos: 51 como religion eran nefandos, habfa 
que subrayar Sll vjgenci'l como moraL Pew la nccesidnd de concordar 
la etica antigun y 1a cristiana, pOl' otto lado, obligaba a reaIzar los 
aspectos en que <lmbas rcspondhll1 a In ley natural y aconsejaba 
gar provisionahnente -digall1osl0 a51--, ,,1 ponderar tul concordan
cia, 1a verticnte positiva, 1a nonnativa singular del cristiunismo, 
suette que se dcsembocaba en un laiclsmo sui generi:;. Los hum a
nistas se slntieron particularmcnte atraidos pOl' Lis eticas del pedodo 
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helenistico, idolatraron ai muclable Clceron y veneraron al poco cons
tante Seneca. Pero, aun si no hl1bieran tenido esos modelos, el impe
rativo de conciliar elasicismo y cristianismo los empl1jaba poderosn
mente al eclecticlsmo: era preciso j{lire feu de tOttt bois. 

E! nueleo del program a humanfstico era In lengua y h literatura 
de 1a Antigikdad, y, pOl' ende, In suya era as11111s1110 In tradici6n 
retorica de los sofistas e Isocrates, para quienes el )"'6yoC; distintivo 
del hombre debfa explicarse como 'oratio', y 110 como 'ratio', segun 
queria 1a tradicion filosofica de Socrates y PInton. El enfasis en las 
artes del lenguaje y 1a asuncion del phnteamiento retorico llevnban 
a subrayar las virtualidades practicas de los stadia IJtll1ulllitatis. La 
interpretacion filos6Ilca de los antiguos y la que n los escoIasticos <ltri

bufan los humanistas concebian e1 saber como un conocimiento de 
fndole sl1stancialmente personal 0, 51 aeaso, de drculo de iniciados. 
La interpretacion retorica del humanismo 10 entendia sobre todo 
como eloqucntia, es deciI', C01110 capacidad de persuasion, como can
jund6n de dcleite y provecho enderezada al di6.logo entre los hom
bres, a la actuacion social, a Ia vida civil. Claro est.l, pucs, que el 
hl1manis1110, de raiz, habia de sentirse tan proclive a la etica como 
extrafio a Ia mctaffsica. La filologra que Ie era inhcrente, pOl' amI 
parte, no podia realizarse sino C01110 saber de 10 concreto e indivi
dual, como apreciacion de diferencias, como h1storia. A Ia vez, frente 
a las certezHS intemporales que buscaba la lingiifstica medieval, los 
humanistas preconizaban el criterio estilistico del liSa real, segun Ia 
pnktica efectiva de los Hutores modelicos. peculiaridades de su 
metoda mas propio orientan tambicn a menu do las meditaciones ed
cas del humanismo. Unas calas en Francesco Petrarca, Leonardo Bruni 
y Lorenzo Valla quiza puedan ilustrado suficientemente. 

2. Antes de cruzar In frontcm de los cuarenta afios, Francesco 
Petratca (1304-1374) habra puesto todo SLl empefio y toclas sus ilu
siones en constmir una obm latina de irreprochablc faz cIasica: el 
estudio de Tiro Livia 10 animo a componel' las semblanzas biograficas 
del De viris illustribus; el entllsiaSl110 por Virgilio Ie inspir6 el A/ricCI, 
epopeya de ambicioso disefio sobre las gllerras punicas; Ia lectum de 
Valerio Maximo y los histol'iadorcs romanos Ie sugirio la compilacion 
de 11110S RerulJl mcmotaJJtiamm libri. E1 plan de los Rerum mcmo
rcmc/{[J'tI11l 0343-1345) es particularmente l1itido: Petr,ll'Ctl toma del 
De illIJC'lIliolJC' dceroniano (II, 53) In divisi6n de In virtud en cuntro 

lIUMANISMO Y f:ncA .511 

partes (prudencla, justicla, fortaleza y tempbm:a), con sus correspon
c!ientes sllbclivisiones (prudencia: memoria, entendimiento, previ
sion, etc.), y se ptopone ilustmr cad a una de elIas con algunos 
ejemplos y anecdotas historicas. No menos clams estan las limitaclo
nes que el autor impone al proyecto: nIH las virtudes 
van a ilustrarse unicamente can materiales ptoceclentes de las letras 
profanas, «ex secuIaribus litcris», porque Francesco dice saberse 
ignorantc en las sagrudas y no qucrer confunclir cosas «clistantissimas» 
entre S1. 

Bacia 1344, pues, Petrarca se esforzaba todavfa por mantener 
deslindados cl territorio del artista y {i161ogo enamoraclo de la Anti
gikdad, y el dominio del catolico de ortocloxia y piedad inquebran
tables que era en Ia vida dhlria: las «virtudes» de que podia {ralar ell 
ranto escdtor no debfan revolvcrse con las creencias que sustentaba 
como cristiano. No era, sin embargo, un deslinde pacifico. obse
siva pasion par cl mundo clasico que confesaba el padre del huma
nismo (<<lncubui unice ... ad notitiam vetustatis ... ») no podia darse 
sin mas por inocente: In tradici6n medieval no s6Io oponia objccioncs 
graves e induso dirimentes a 1a frecuentacion de los chisicos (<<In 
libris gentili1l111 non studeant ... », prcceptllaba el Decretum de Gra
ciano), sino que exigfa optimas razones para alltorizar cualquier gene
ra de actividad intelecrual que no se dirigiera inequlvocamentc a 
rcfotzar las cnscnanzas de 1a religion. POl' otra parte, Petrarca enco
mendaba al Senor ella a dfa pensamientos, palabras Y Hun silencios: 
«Tibi, Deus meus, commendo cogitationes et actus meos, tibi silen
tium et sermoncs ... », rezaba en :'ill Oratio quotidial1a. Pero ese 
ofrecerle aDios todos sus «5ermone5» al tiempo que 10 exclula del 
«sermo» literario deb fa desembocar en una desaz6n, un maIcstar: 
no una tension dramatica, pero S1 un sentimicnto de frustradon, una 
falta de plenirud, la nostalgia de integrar las facctas dispel'sas de 
una pcrsonalicllld. 

Era un prurita mimel1co exccpdon,t1mente cstricto, la coquetcrfa 
del sabio que Iingc no conocer sino sa propia especialidad, 10 que 
lIcvaba a Petrarca, en los Remm me1Jloral1damm, a dcdararsc inex
petta en ktms sngrndns. De hccho, poscfa descle chico una notable 
familinridad con la Biblia, los Padres y In doctrina cOI1lJJ!!wis de In 
Iglesia. Y cllando los anos Ie hicieton vcr 10 esteril de mantcner esa 
afectada obscsion de clasicismo, cl artificial cndcter profnno su 
prodllcci6n Iitcrnria, no dud6 en cantnr In pHlinodia. En el epllogo 
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a su De vita solitaricl (1346), aSl, confesaba hasta que punto Ie habia 
sido grato invocar a Jesus en ese libro que abre una nueva etapa 
en su trayectoria: «Dulce me ha sido, frente n los antiguos a cuyos 
usos tanto me sujeto, traer a menudo a estas paginillas mins ... el 
sagrado y glorioso nombre de Cristo ... ». El De vita solitaria pulula 
en menciones de In Escritura y de los preceptos de la Iglesia, y des
borda los limites clasidstas, para empaparse de Fuentes patristicas 
y hasta medievales: en el canon de autores aducidos, en los temas, 
en los modos de proceder. Pero el citado epilogo nos garantiza que, 
hasta la fecha, la pretericion de tales autoridades y maneras y 1a 
misma omision del nombre de Cristo significaban para Petrarca ate
nerse al «mos veterum», al modelo de los antiguos: y escribir en 
otros terminos era para eI, primariamente, una falta de estilo, un 
pecado de Iatinidad. 

La actitud del Petrarca anterior a Ia cuarentena se repite y se 
exagera a menu do en la historia del humanismo. Inolvidables son las 
p!lginas del CiceroniaJ1t1s (1528) en que Erasmo caricaturiza a Noso
pono. Purista hasta Ia medula, Nosopono lleva siete ailos sin leer otro 
autor que Ciceron, tiene retratos de Ciceron en todas las habitacio
nes, no pronuncia una palabra que no este document ada en Gee
ron... Pagano de cotazan, llunql1e profese a Jesus con In boca 
chica, rehuye toda nocion no expresada por su idolo; y no escribe 
<deslls Chrisms, verbum et filius aeterni Patris», sino ~<Opti111i Maxi
mique lovis interpres ae filius, servator, rex ... ». Nosopo110 es, 
claro, una hiperbole jocosa, pero no nnda lejos de Ia reaIidad de un 
Bembo 0 un Christophe de Longueil, y, sobre todo, no refleja inade
cuadamente 1a exigencia de replanteamientos radicales que nutre 
multiples venas del humanismo. En cualquier caso, frente al clasicis
mo extremo del Petrarca joven, £rente a los delirios de Nosopono, el 
Petrarca y el Erasmo maduros coinciden en una posicion que es 
tambien la mfls estable en el pensamiento ctieo de los humanistas: 
«cum elegantia litterarum pietatis christianae sinceritatem copulare~>, 
propone e1 holandcs, en tanto el Italiano exhort a a Ia «docta pietas», 
distante a In vez de la ~diterata ignorantia» y de la «devota rusticitas». 

Entre Petrarca y Erasmo, no obstante, esos lemas tenfan un alcan
ce mayor del que hoy puede antojarsenos. En 1343 0 1344, Petrarca, 
al coleccionar ejemplos de las «virtutes» enunciadas y clasificadas por 
Cieeron, prescindfa de1iberadamente de cuanto no llegara «ex secu
laribus litetis». En 1359, de vuelta de muchas simulaciones e lncer-
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tidumbres, cl propio Ciceron en una de sus cartas Ftlmiliares argula 
en cambio: 

(Qllicn me objetad que Cieerull sea un obstllclllo a Ia verda
dent fc? Cristo es nucstro Di05, Ciceron el prillcipe de nucstrn 
e1ocl1cncia: cosas diversas, 10 conccclo, pew nk:go que adversas. 
Cristo cs In palabm, In virtucl y la s:lbiduda de Dios Padre; Ciccron 
sc extendio sobrc cl arle de las pahbras, las virtudes y la sabidurfa 
humnnn, casas vcrdadcl'as siemprc y, pOl' serIo, gratIsimas a1 Dios 
de la verdad. Di05 cs la vcrdad viva y, segun Agustin, «todo 10 
verdadcro cs vercladt~ro porIa verdad»: sin cluelli, entonees, cnamo 
de vercladero se dice proccdc de Dios. 

En 1359, pLles, vinculaba 10 que en 1343 separaba nitidamentc. 
Pew, s1 en los Rerum memortlJJc!arttm no queria disertar sino «de 
comuni hominum sapientia», de nna sabidurfa que 110 necesitaba nil1-

gun as andaderas religiosas, en las PC/wilfares calificaba n la «sapielltia 
humanm> de Ciccron como 'verdader~l' par referenda explicita ai 
'Dios de III verdad'. 

La convicdon que en ambos casos se mantienc, primero tuelta y 
lucgo cxpresamente, es que los chlsicos paganos anticipaban en una 
medida sustancial la etica del cristianismo. (Pew Petrarca, con toda 
una corrientc a cuyo favor navegan desde ciertos Padres de Ia Iglesia 
a Ficino y Pico della Mirandola, llegaba a mas: OrEeo y ottos Yates 
primitivos sc habfan acercado hasta el borde de la teologia salvndora 
y habian vislumbraclo a1 verdadew y unico Dios, «prime cause ct 
unius Dei qualemcunqllc notidam sortirentur».) Por ahi, s1 los c1:151-
cos anunclan en In historia verda des que luego confirmara cl c1'1st1a
nismo, se entiende que los studia hmmmittltis se conciban como 
cimiento necesario a la formacion de todo hombre d1gno de tal nom
bre: el camino de la pedagog fa reitera en cierto modo el itinerario 
de Ia historia. 

No solo eso. Porque (donde pl1ede estar la convcrgencia ultima 
entre verdades antiguas y verdades cristianas, sino en Ia segutidad 
de que existen rasgos eticos perdurabIes, de que Dios ha querido la 
existencia de dertas calida des morale:> definitorias de Ia condition 
humana? La decision del hUl11anismo de inclinarse pOl' los estudios 
clasicos como fermento intelcctuai equivalia pOl' ende a una toma 
cle partido en relation con canclentes matetias filos6ficas y teo16gicas. 
Contra el positivismo tril1nfantc entre Duns Scoto y In larga prole 
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Guillermo de Ockham, siempre clispuestos a abultar que el orden mo
ral no tiene otra 1'azon que la voIuntad divina, la eleccion de los cMsi
cos significaba insistir en Ia imp01'tancia de Ia ley natural. No es 
raro, pOl' tanto, que Petrarca se sintiera espoleado a recapacitar sobre 
Ia direcci6n de su tarea precisamentc cuando, a mediados del si
glo XIV, cl escolasticismo empezaba a aclquirir en Italia una fortaleza 
de que hasta entonces habfa careciclo. 

La fundamental bataUa del humanismo contra 1a escoIastica (en
tendamonos: cl metodo de la escohlstica hajomedieval, de la dispu
tatia y de Ia quaestio, del anaJisis logico como panacea universal) es 
en pmte una disputa de escuelas, un Intento de quedarse con toda Ia 
clienteia ~digamoslo asi~ en eI campo del saber mas prestigioso. 
Pero es sobre todo un debate de contenido trascendente y de obvia 
rclevancia sociaL E1 tecnicismo de 1a escolasticn tardia, afenada al 
silogismo y vllelta siempre al horizonte de la metaflsica, no podla 
satisfacer a los fundadores del hUl11anismo, gentes de cancilleria y 
profesores de ret6rica firmemente 1nsertos en el vivir de los prosperos 
cotmmi italianos de 1a epoca y a quienes convenia una cult urn alena 
a mas amplias experiencias individuales y dvicas. Si Lovato Lovati 
(c1240?-1309) y Albertino Mussato (1261-1329) quisieron ahondar 
en los autores c1usicos; si Petrarca continuo su camino con talemo, 
erudicion y fortuna enormemente snperiores, fue justamente para 
contrarrestar el empllje de Ia escoIastica con unos modclos de saber 
menos '16gicos' y mas 'eticos'. 

En las rakes y en todo cl desarrollo posterior del humanismo hay, 
en efecro, una dimension etica decisiva y catacterizada par un 
peculiar laicismo. La justificacion misma del progrmna humanlstico 
estribaba en que se aceptara como provechoso para Ia religion y ]a 
moral. Pero Ia materia propia de los hU111anistas solo podia ser ]a 
segunda, pOl'que asf se 10 imponlan las fuentes antigllas, y de ningun 
modo cabia renunciar a subrayarle una cierta autonomia (1a propia, 
reiteremoslo, de ]a ley natural). Para consel'varla, era i111prescindible 
no adoptar una tesitura exc1usivamente religiosa: 1a posibilidad de 
obtener una concordia efectiva y eficaz entre cristianismo y stadia 
hU1111111itatis obligaba a respetar las bases cIasicas tan generosal11ente 
como los datos ]0 permitieran. Para c1elil11itar el terreno de entendi
miento, hab1a que conceder aI hombre una buena dosis de confianza, 
admitir que en coaIqlliera podIa alentar una «anima naturaliter chris
tinnm>. Y habia que conIlnurse un poco en el sentido comlin, moversc 
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quizu mus edectier! que sistematicamcnte, aunque fuera con un norte 
de pl'cferendas. ASl se gest6 un 1uici~mo instrumental (vaIga la eti~ 
quctn), compatible, desde Iucgo, can In miis exquisita ortodoxia y 
hasta con Ia tcligiosidad m6s ttadicional. El humanista no poelia entre
garse de111asiado re5ueItamentc a la apoIogctic<l 0 a la catequesis, POI'

que, de haccrlo, sc hubiera ql1edado fllera del terreno mismo que Ie 
importaba cllltivar y ellya especificidad y vnUn tenin que defender 
mostdndolo fecundo en coincidencias can e1 eristianismo. En esc 
inevitable laieisl110 y en esc obligado aeento moral, particularmcnte 
notarios en Ull05 tiempos en que eI ockhnmismo dej,lba en nada cl 
pape! de In ley naturnl, reside quizas el rasgo mas significativo del 
humnnismo en 1n historia de la ctica anterior n In I1ustracion. 

Petrarca, :ISI, nunca se convirti6 ell un puro excgetn de 1a Biblia, 
el dogma 0 los preceptos de In Iglesia. Tras d De 1Ji/a soli/aria y el 
De otio religioso (1346), ni siquiern repitio, en una obra de igual 
envergadura, hi cxuberancia escriturlsrica de esos libras, iluminados 
par el entusiasmo de quicn <leaba de av/star nucvas ticrrns. Lo que 
ya l1unen clejo de flle dilucidar cllcstioncs cjemplares acordcs 
con In Biblia, i!ustrar motivo::; et1cm, endcrezados a satisfaccr 
rcquisitos del dogma, glosar principias canvergentes con los precep
tos de la Iglcsia. Tampoco 5C aEnno pOl' l'ecordar a cad a paso cuiilcs 
eran los pronunciamientos concretos de 1a Biblia, el dogma, 1a Iglcsia: 
preferfa darlos pOl' supuestos y aportnr sencillamel1te textos e ideas 
nnriguas que los rcforzarnn. 

Desde los alcdafios de 1346, en decto, 1a netividad 
puede camcterizarse como un desarrollo de 1a filologja hacia la 1110$0-
Ha moral. Las granc1es obms de su madurez, las coiecciones epistola
res de las FClmilitires y las , cl De rClllcrliis 1!!riu.rqul.' /01'11111(', 
se aplican n ilustra!: Ia conviccion de que la misi6n del filosofo es 
eonocerse a sf 111is1110 )" mejoranclose n S1 misrno, hacer buenos a Jos 
demas: «Hi'sUD! ergo veri philosophi momles ct virtu tum u 
magistri, quorum primn et ultima intcntio est bonum faeere ,lLl(lito
rem ae lecto1'e111». Pero esc objerivo, efee, solo pllecle conseguirse con 
las nrm;lS de la «eloqtlcl1tia», segun el ejemplo de los cliisicos. Los 
escoh\stico5 l1i siquiera 10 que elicen allrman que el hom
bre es lin «animal rationale 11101'1'11e». Porque asimilar esa celebre 
definicion 511P0I1C aceptarla como 110l'ma ctint: regirse po1' la razofl, 
para c\istinguirse de Jos brotos, y no oIvidar jamlts que se ha 
morir. TAl tal «diffinitio hominis», pues, solo ticne scntido si sc 
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intcrpreta como una apologia de Ia «cogitatio mortis», como una 
conflrm41cion de que 141 1i1osofia (segun Petrarca proclama habel' apren
dido tanto en Platon como en san Pablo, en Seneca como en el Eclc
siastico) es esencialmcnte una meditacion de la mucrte. Y es 1a reto
rica, no 1a logica, In que permite alcanz41r los fines del fi10sofo moral. 
De ahi la censum contra Aristoteles y 141 escoIastica del Tl'escientos 
que impregna todo el De sui ipsitts et multorum ignorantia: 

He Iddo ... rodos los Hbros morales de Aristoteles ... Can ellos, 
tala cual vez me he vuelto quizil mas dOClO, pero no mejol', segun 
debiera; y con frecllencia he lamentado entre mi, y ocasionalmentc 
en pllblico, que no se cumpliera 10 nnunciado par cl propio fi16sofo 
en el libro primero de In Etica: esa parte de In Ii[osoHa se enseiia 
no porque ampliemos nuestro saber, sino porque seamo:; buenos. 
Veo, en dec to, que Arist6teles define egregiamente In vinnel, In 
divide y Ia ex pone aglldamente, atendiendo a las propiec\ades ya 
suyas, ya del vicio. Aprendldo 10 cllaI, se un poquillo mas que 
sabia: sin embargo, el (ll1imo sigue slendo 19ual que era, como SigllC 
1a voluntnd, como yo mismo. Una cos a es saber y otra amar, una 
cosa en tender y OUll quercr. Arist6telcs nos cl1sefia que cs In 
virtud, no 10 niego; mas aqllcllos acicates, aquellas palabras inflama
d.1S que apremian e inccndian el espiritu, para amar In virtud y 
oeliar el vicio, no los hay en sus tcxtos, a hay escaslsimos. Quien 
los bllsque los encontrara en los latinos, especialmcntc en Ciceron 
y en Sencc<l, C incluso, para sorpresa de algul1o, en Horacio ... 

Unicamente gracias a 1a «cloquentim>, pues, logra 1a etica la plenitud 
que Ie cs 1'1'Opia y que Ie fructifical' «in actum». Y pOl' eso 
Ciceron, cl propio Horacio, se Ie ofrecen a Petrarca como 
{ilOsofos m~ls autenticos que cl Arist6teles de las escuclas. 

Ciceron, Seneca, Horacio y los saddcos latinos son asimismo los 
autores que mas copiosos materiales y recursos proporcionan aI Pe
trarca moralista. Pero la ctica de Petrarca no debe buscarse en el 
repertorio de las rcspl1estas que da a las m~ls variadas cl1estiones, sino 
en la actitud y el metodo que las .wiman: 

la creencia de que bs verdades de la fe, <1Ul1C}ue unicamcnte accesi
bies porIa gracia, ticnen compania mas ac\ecuuda en las letras 
antiguas que en cualquicr otra especie de saber humano; y el modus 
operilndi de registrar, implfcita 0 cxplfdtamente, las coincidencias 
entre In tradici6n cristiana y la tradici6n dasica, en la seguridad de 
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que COllstituycn pel'durables cjemplos moralcs y cl m~ls noble terre
no de encuentro para los hombres «ex omnibus scculis». 

Tampoco serfa discreto redudr el libre moralizar petrarqucsco 
a las coordenaclas de un sistema. Nunca 11ego nuestro humanistn a 
sometetse a los rigores de ninguna de escudas antiguas, pOl' mas 
que no dejara de l110strar simpntfas bien definiclas. «Scpe ratio slOica, 
sensus michi pcrypatheticl1s semper», proclama hacia 1360. En vel'
dad, Petrarca se nos presentn a menu do particulnrmente cercano a In 
«I'atio stoien» en la version atcmperacb de Seneca, pero el «scntido 
pcripnpetico» 0, 5i 5e prefiere, el scntido COmll11 terminan apal'tanc\oIo 
siempre de Ins exigencias definitorias de Ia que el mismo pond era 
como «sectn philosophorum fortis et lnascula», As!, jamas nicga In 
1'ealidnd del dolor, pero ensefia a vencerlo en la virtlld, con Ja pacien
cia; como no aspil'a a extirpar todos los «motus animi», sino senci
Ilamente 105 «mmbi» nefastos, ni haec bandera del remmciamiento 
a los bienes del cuerpo, mienttas 110 se salgan de 10 moderado ... Vale 
decir: Petrarca ticnde n fljat como punta de referenda las doctrinas 
estoicas, perc en ningun caso renundn a mitigarlas con sugerencias 
de oU'as fuentes. Ese ultimo, en igual medida que la 
inicial prodivic1nd al estoicismo, no s610 1'esponden a la leccion de los 
grandes moralistas latinos, sino que ademas sc perpetuan en buena 
parte del itinerario del humanismo. 

3. Formado en un nmbicnte dondc se rcspirnbn veneraClO11 pot 
Petrarca, y particubrmentc en deuda con las cl1seflanzas de Coluccio 
SaIlltati, no cs extrano que c1 aretino Leonardo Bruni (1370-1444) 
compnrtiem con cl mas ilnstrc de sus paisnnos la faIta de intercs pOl' 

In filosoffa natural, «sin dmb sublime y egregin, pero, con todo, mn
ellO menos util para In vida que la que versa sabre Jas costumbres y 
las virtudes de los hombres. Si no rcsulta que para bien vivir es 
provechoso babel' esmcliado Ins cansas de la escarcha, 1n nievc 0 los 

del areo iris ... » < La observncicSn tiene multiples pnrale10s 
en Petrarca, como 1a tiel1e otro aserto de Bruni: <{La parte de In fiIo
sofia que discurre sobre las costumbres, c1 gobicrno de los est:lc1os y 
cl meior modo de vivir es casi igual en los 610sofos paganos y en los 
nuestros». Porqne <mnos y otr05 11l1111ticnen las mismas posicioncs 
respecto a 1:1 justicLl, Ia tcmpbt1%a, 1a forwlcza, 1a ]iberalidad y lns 
demas virtudes, con 1m; vicios que se lcs opOl1en», pOl' mas que Ios 
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ct"isdanos ra20nan con los ojos vueltos al mas aIM, mientras los paga
nos «pusieron el fmto de Ia virtud en esta vida como fin supremo». 
No menos acorde con Petrarca esta 1a idea de que el quehacer inte
lectual debe contribuir en primer termino a1 perfeccionamicnto moral 
del estudioso. Pero si Francesco proclamaba que la Iectura de Aristo-

no Ie habra aYl1dado en absoluto a ser mejor, Leonardo se 
entrego a Ia traducci6n del Estagirita convenddo de que la tarea Sl 
iba a conducido a esa meta: «me faeere meIiorem posset». 

Discfpulo de Manuel CrisolOl'as, el erudito bizantino llegado a 
Florencia en 1397, Bmni tenia sobre Petrarca In ventaja en que a SL1 

vez estriba Ia cliferencia fundamental del humanismo trecentista sobre 
el euatrocenrista: un bucn conocimiento del griego. Canciller de 1a 
republica florentina, preocupado pOl' los problemas de In administra
cion y de la poli'tica, las ellestiones eticas se Ie presentaban habitual
mente con una aCl1sada implicacion social. «Entre las disciplinas mo
rales, gracias a las cunles se forma y eduea In vida humana, cI Jugal' 
mas alto conesponc!c probablemente a las que atafien a los estac!os y 
a Ia forma de gobel'narIos, porql1e procuran 1a fclicic!ad de lodos los 
hombres. Pues S1 mucho es haeer feliz a un inclividuo, ~qlle no senl 
bacer feliz a todo un estado? EI bien debe eonsidernrse tanto mas 
divino cuanto mds se difunde»: «bonum enim quando lar:ius patel, 
tanto divinius cst existimandum». 

Con tales perspectivas, se comptende que Bruni se apartara de 
Petrarca aI eOl1tempIar en Aristoteles aI supremo maestro de la etien 
y que declicara qtlizu 10 mas significativo de su activiclad a vetter al 
latin 1a Nico1!tCl(jllca, In PoUtiCll y In apocrlfa Economica. Un eomen
tario de Cicer6n que ya habra heeho reflexionar a Petrarca (y que 
en realiclacl se referfH a los perdidos diu]ogos de inspiraeion pIatoni
ea) 10 habra persuadiclo de que cl estilo de Aristoteles era de llna 
extraordinaria eleganda (,dncredibili quadam cum suavitate serip
sisse»), y esc testimonio, tanto 0 milS que su propio critcrio, 10 Ilcvaba 
a abultar cl desalifio y b incompercncia de las tmdueciones mcdicvales 
que por entonces conlan: «nunc vero h05 Aristotelis libros ... et mo
lestos in Jegendo et absonos videl1111s '" obscuri.tatc perplexos ... ». 

En el prologo (1419) a Sll version de In ]j'tica tI NiccJ!?u/co 
(h. 1417), Bruni insistfa en que cl «vctus interpres» sc habia aplica
do no a «convertere», sino a «pervertere» el pensamiento y cl len
guaje de Aristotelcs, y, en particular, en que habra dejado sin traducir 
muchos tcrminos gricgos, pOl' incnpacidad de ballarles un equivalcnte. 
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E1, en cambio, se proponfa que los florentinos pudieran mirar at 
Estagirita cara a cara, «de facie ad hlciem», no «per aenigmata ae 
deliramenta», y gustarlo can toda la elocucncia del original. A clccir 
verclacl, no obstante, cl trabajo de Bruni consistio mas en una revision 
de la labor del «vetus interpres» tan denostado que en una traducci6n 
propiamente cHcha: fue mas CL1estion de retocar y pulir e1 estilo, de 
varim e1 lexica, atempedndose al dechado de Ciceron, que de partir 
enteramente de nuevo. 

La polemica no tarclO en surgir. el primer momcnto se 
objetd, en especial, que Bruni habia tt'ilicionado a Aristotc1es al adop
tar «summum bonum» (y no simplemente «bonum», 0 «bonum per 
sc», como era habitual) para latinizar 1;a.yai}6v. La respuesta no se 
11izo esperar: Bruni defendieS su eleccion can cl apoyo de Eusta
do (para quien la forma con articulo, 1;0 a.yaiJ6v, expresa «princi
pium et causa ac vclut extremum omnium bonoru1l1»), Boccio, Lac
rancio y Cicerol1, y marcllndo el ace11io en que el usa latino exigfa 
«summum bonum» para designar esc bien cabal que saeia todo 
deseo y se buscH pOl' sl mis1110 (<<extremum illud ac perfectul11 
bonum, ad quod cum tandem perventum fuedt appetitus omnis 
conquiescit, id cst, quod semper propter se expetitur et nunquam 
propter aHue!»). (Habnl que en tender entOI1CCS que es el «summum 
bonum» cl que todas cosas apetecen, ou 'm:l.v1;a E(p(E1:a~, «quod 
omnia appetun t»? «0 argutias inslllms! », protesta Bruni. (Quien 
pueclc ser tan necio como para pensar que AristeStcles se rcferia tam
bien a las piedrns y a los animales? Para Leonardo, con <{welas las 
casas» no podia ailidirse sino a 'todas las "cciones del hombre'. 
A Bruni, pues, de aCLlcrdo con Ell con£esado desdcn pot 1a filosoHa 
natural, l1i siquicra se Ie ocurria que el celebre pasajc podia enten
derse como llave a Ia visi6n HsieH de un universo animaclo por In ten
clencia hacia un fin (segun una lectul':l neoplatonica fructffera en la 
escohlstica): para cl no habfa otro universo que el hlll11ano, cl de «las 
costumbres y virtudcs de los hombres». 

Singularmcnte reprcsentativo a otro proposito fue el debate del 
aretino COll Alonso de Cartagena, hada 1436. EI obispo de Burgos sc 
habfa sentido moIcsto pm los ntaques ~ll «venls intcrpres» y, petie n 
ignorar cl griego -segun l'econoce honradamente-, no v,Kil6 en 
Ianzarse a dcfenclerlo, porque opinaba que cl punto central no era 
si cl texto gricgo rezaba como Bruni Ie hada c1ecir, sino si Ia versi6n 
de este estaba con forme con In realidad de las cosas (<<non ergo an ill 
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Graeco sic scriptnm est, sed an sic scribi potuit ... et rebus ipsis 
cancordet ... discutiemus»). No tiene clemnsiacla importancia 10 que 
AristoteIes prerencliera, sino 10 que se muestre acorde con 1a verdad 
de 1a .6101'offa moral «{non ... quid Aristotelis clicat ... , sed quid 
consonet morali philosophiae ... »). En definiliva, como al Estagirita 
Ia razoll no Ie viene de la autoridad, sino vicevcrsa, hay que pastulaI' 
quc 10 que Ari1'totcles dijo en griego es 10 que cstU de aCl1erdo con la 
razon (<<quicquid rationi C0I11'011at»), sea cual sen In formulacion que 
sc ha11e en Ins tradUCc1011es. Y Cartagena juzgaba que la medieval sc 
acel'cnba barro 111l'is que la del arctino n scmejante ideal. 

Bruni, nSl, hnbla dcformado la Etica al intenta1' acomoclarla a los 
impcrativos estiIfsticos de Ciceron y Seneca, sin duda utiles para 
inclinat a los hombres a ia practica de 1a virtud, pero no para definir 
y disringuir las virtudcs (c1oncle se notara que el obispo se shun en 
Ia posicion c1iamctraimente opuesta a la de Petrarca). Erraba Leo
nardo, pot ejemplo, al cscribir l;a/uptas en vez de deleetatia, porque 
Ia segunda es voz que vale tanto para las casas divinns como par,l las 
tcrrenas, en tanto la primera no se relacionaba sino con cstas. 0 bien 
crraba al poner siempre al vitiutJ! como contral'io de 1a virtucl, sienclo 
aSl que el «vctus interprcs», mas atinadamente, la enfrentaba en oc<\
siones a la malitia: el vicio sc da cuando uno se aparta deliberadamen
te de 1a virtud: pero, si 10 hace pOl' ignorancia 0 incpcia, el 1'e5ul
tado cs un mal y no un vicio. 

replica de Bruni fue tajante: el sentido de las paIabras solo 
pueden ac1ararlo 1a etimologfa y la practica de los buenos autores; ai 
asegurar que 10 esenciaI cm que 1a Efica sc atuvicra aI dictamen de 
la razon, el proceder del espan01 era «absurcIissin1l1m» y confirmaba Ia 
pertinencia de su propia cmpresa de rescatar a Aristoteles del coto 
tecnico de Ia escoIastica y devolverlo a su sentido originario, a un 
ambito en eI que recobrara su vasta significacion para todos. Ese e5, 
en ultima instanci~l, el sentido de las traducciones del canciller floren
tino. Pam el, Al'ist6teles y Cicel'on -en cnya alianza cifraba el mcjor 
apl'enclizaje del sabio- habian escrito con el mismo clesignio de ser 
inteligibles y provechosos a los hombres roelos, y era inevitable que 
el Estagirita sonara cn latin can cadencias ciceronianas, porque tal 
era el lenguaje que entonces pareda aelecuado para rescatarIo del 
drculo de los cspecialistas y hacerIo lIegal' al nuevo publico capnz 
de sacarle partido en Ia plaza abierta de la vida civil, y no solo en el 
ambiente enrarecido de las escueIns. 
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Parejas miras impulsan cl I.wgofJcon mora/is discipliJUz (1423) 
en que Bruni se propone resolver .la cuesti6n del <~summum bo-
11lW1» en tanto ,dntrodl1ctionem et evidentiam ql1andam» para 1a 
eticH, cuyo objetivo es el mas sublime de todos los saberes: «beatos 
facere homines». Negar la existencia de un «summum bonum», hada 
c1 cuallos hombres sc orienlan en LlhimH lnsmncia, serb obligarse a 
proceder en inflnito, y pOl' eso toelos los filosofos sc mllestran con
cordes en admitirlo, por mas que a partir de ahi 1a unanimidacl ya 
sc de solo en cnamo a designarIo como dclicitas». Al aretino, con 
todo, Ie importa mas b coincidencia profunda que las diferencias a 
otros propositos: las palabras puedell variar, pero todos los pensa
dores declican iguaies clogios a In virtud. Los peripateticos, atenien
close al uso corriente, Haman biencs a la salucl, Ia prosperidac1, elc.; 
los estoicos, frentc a 1a opini6n vulgar, las calif/can simplel11cnte de 
«praeposita», 'preferibles'; a Sl1 vcz, In «voluptas», cl «summum 
bonum» cpicureo, esta sustancialmeme vinculada a Ia feliciclad, y cl 
propio Epicuro advierte que no puedc clarse sin virtlld (<<non posse 
cum voluptatc vivi, nisi jnste, tcmpetate, ptuc!enterque vivatun»). As!, 
toelos aceptnn que 1n virtucl esui pOl' encima de ctlalquicr otro bien, 
sea cual sea e1 valor relativo que se Ie conceda, y es causa primm'ia 
de Ia vida feliz (<<beatae vitae dominnm effeclricell1 vlrtutem consen
tiunt»). No hay dificultad, pues, en Begar a una «conciliatio philoso
phorum», 5i se atiende a 10 fundamental, como Bruni pretende en los 
dWogos del Isa1!,ogicol1. 

Pero Sl para Petrarca c1 principal punto de referenda tendia a 
sel' el pensamiento estoico, p~11'a Leonatdo 1a base de cualquicr «con
ciliaci6n» csln en e1 peripatetismo, y a compendiarlo se consagra la 
parte lmlS conspicua de la obrira. De 1<\ Etic(l (/ Nicomilco vienen, en 
patticuIar, la divisi6n entre virtl1des montles y virtudes dianoeticns, 
cifraclas en un «habitus», y el hincapic en la «mediocritas» de las mo
rales, presididas pOl' la justicia. La adhcsi6n nI aristotclismo se refuel'
za nun en otros escritos conexos: en una epfstoIa a Tomm~lSO Cam
biatore, pOl' ejemplo, Bruni insiste en que los biencs externos, como 
las riquezas, hacen mas accesible 1a felicidad pOl' cl camino de Ia 
virtud; y las ideas en confluenda con esas se prodigan en cartas a 
Lamo Quirini, a Flavio Biondo, a Alfonso el Magnanimo, a Lorenzo 
Valla, y culminan en Ia lapidaria afirmaci6n de la Vita Aristotdis 
(142a): «in AristotcIc ... perfcctn sunt omnia». A tanto llcga su 
pasion pcripatctica y humanistica, que, aunque en mas de una OC<lsion 
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insistio en 1a concordanda de «los filosofos paganos y los nuestros» 
(como arriba lefamos), l1i en c1 Isagogicott ni en el De studiiJ et littcris 
ni en OWlS exposiciones de su ideal pedagogico concede ~ltcncion 
alguna a Ia etica cristiana: pata el solo cuenwn In «litterarum pcritia» 
y Ia «rerum sdentia» (entendida esta como conocimiento de las casas 
«quae pertinent ad viwm et mores»), bajo 1a gufa de Aristoteles y 
Ciceron (a ningun otro mHor cita en una importante misiva a Niccolo 
Strozza) y con exclusion tajante de todos los modernos. Un par de 
anos antes de Sll muerte, todavia apostillaba que quien quisiera ense
nat buenas cost1ll11bres 10 conseguirfa mejor con las p,lginas los 
cMsicos que con las barbaras de los judios: «51 disciplina et moribus 
imbuendi sullt homines ... , multo commodius et plenius latinis et 
graecis litteris fieri id posse dico, quam Iudeorllm barbarie». 

4. Carlo Dionisotti ha apllmado aigunH vez que In estaturH de 
Lorenzo Valla (1407-1457) no seda menor si solamente hubicm escri
to las Elegcwtiae (cs deciI', los Elegal1tiaru!Jt linguae latillac libri VI), 
y S1 10 seria, cn cambia, S1 hubiera escrito todos SllS otrcs libros -pOl' 
imporrantes que de hecho fueran y sean nun-, perc no las Elcgcl11-
tic/e. En verclad, en hIS ElegctUtiac, dcsde cl mismo pr6iogo, se 
enCllcntra la csclKia misma de la cultura humanlstica. La lcngua de 
Roma -explica VaIIa- hizo las aportaciones m~ls decisivas al bien 
de Ia humanidad: educo a los pueblos en las mtcs liberales, les ofre
do las mcjores leyes y les ab1'io la pucl'ta <<ad omnem sHpiemimn». 
En latin se hallan toclas las cienchlS y artes p1'opia5 del hombre librc; 
y, aSl, clianclo el latin florecc, 110l"ecen tambien toclos los sabcres, y 
si el clecae, decaen elIos. POl'que los fil6sofos mas pcnetr,l11tes, los 
supremos oradores y jurisconsuItos, los mejores cstudiosos de toclas 
las materhls han sido siempre los mas preocupados pOl' exprCS,ll"Se cn 
un latin conceto y elcgante; y como hoy no OCLIne asf, todas las 
disciplinas estan degradadas y entenebrecidas. El remcdio, pues, es 
obvlo: cultfvcse el latin debidamente, y todos los saberes se rcstitui-
1"iin a su antigua perfecci6n. TodoJ, sl, pues «sine studiis humanita
tis», sin «eloquentia», no cabe conocer adecuaclamente ninguna ma
teria, ni el derecho, la medicina 0 Ia filosofla, ni la teologfa 0 1a 
SHgrada Escritura. POl' fortuna -juzga Valla-, estamos ya en V1S

pctas de una nueva eclad: esttln empezando a renacer la pintma, la 
escllitllra, la arquitcctllta, a1 par que las Hrtes liberales y las letras. 
Con un poco mas de esfllerzo -obvlamente, bajo Ia gufa e inspira-
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Clan de las propias Elegantiae-, pronto se consegml'a re~ucltar la 
Iengua latina, «y con ella todas las disdplinas»: «et cum ea di~cip1i
nas 011111e5». Un renacimicnto -cl Renacimiento- esta en puertas. 

Las Ele/!,aJ1tiae, aSl, proponen un muncIo nuevo construido sobre 
In palabra cM~ica, Los restantes libros de Valla contiencn lecciones 
de metoda tan perdurables como las Aclnotationes in Novum Testa
mentum 0 cmno cl opusculo en que con argumentos filo16gicos se 
refllta 1a autenticidad de 1a Donacion de Constantino (De /also credita 
et eme1ltita Cons/atini dOl1atjone); abundan en consideraciones tan 
perspicaces como el De libcro arbitrio 0 en criticas tan vivas y pel'ti
nentes como cl De pro/essione rcligiosortfm; reHexionan sobre la 
etica con tanta agilidad como el De vero j(llsoqtJe bono 0 sientan 
nuevas bases para to do cl qllehacer del fi16sofo con tanta rotundidad 
como 1a Repaslilltltio dialeelia et philosophic. Pem todos e50S libtos 
son solo concreciones parciales del grandioso proYCf:to que las Ele
galltiae presentan bujo Ia apariencia de un mero manual dr~ estilistica 
latina: la instauraci<5n de la civilizacion ideal gracias al estudio de In 
lengua y In literatura de 1a Antlguedad. 

En In perspectiva que aquf nos interesa, cllmple mender en espe
cial a 1a RepastiJltltio dialectia et philosophie (tradidonalmente C0I10-
cida como Dialectictl), porque es en ella c10nde con mas nitidez se 
formllian las implicaciones filosoficas (k~ esa revoluci6n que -insistH
mos- en el designio de Valla debra afectar a toda Ia cultura y ]a 
vida de los hombres. Segun ha subrayado certeramente Salvatore 
Camporeale, la contribuci6n primordial de Ia Rep{/sti!1C1tio «consiste, 
pOl' un Indo, en la crltica radical de In 'concepcion metaHsica' del 
lenguaje, concepcion esped6ca de Ia filosofla clasica Y medieval; y, 
pOl' otm, en 1a afirmaci6n no menos rndical de In concepcion 'retorica' 
del lenguaje». 

Qllintiliano habra prodall1ado que los animales se distinguen del 
hombre no tanto por no tener «intellectus» Cl1anto por carecer de 
palabra, «quia carent se1'l11one». Frente a la tradicion filosoficn) que 
deIinfa al sel' humano como «animal rationale» (en terminos que, 
como vebl11os, ya provocaron 1a reaccion de Petrarca), Valla se acoge 
a esa otra tradicion) 1a tradicion rctorica de Quintiliano, y a£1rma que 
1a 1'aZ011 haec posible cl1enguaje, pero solo el lcnguaje plasma y 111al1i
fiesta Ia razon. A su vez, cl significado del lengl1ajc en Sll 

uso: pregllntar 'que es' una cosa equivale a pregul1tar que significa In 
palubra que la designn, analizarla como convencion socinl, en circuns-
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tancias y en hombres concretos. Cuando el pueblo dice que 'el tond 
esUi vado', es ridkulo objetar, como hacen los filosofos, que 'en 1£1 
naturalez~l no se cia el vado': ello cquivale a eletlltpar el lenguaje y 
encenarse en una carcd de [alsos problemas. «Melius igitur populus 
quam philosophus loquitur.» La palnbm cs igual que la moneda (era 
tambien Quintiliano quien 10 ensenaba), y quien falsi fica J£1 una atenta 
contra 1£1 sociedad tan grnvemcme como quien falsifica la otra. Con 
esa pcrspectiva, la Repllstilllltio cchn en carn a 1£1 escoI,lstica (clesde 
Boccio) h£1berse fundado sobre un Ienguaje que ni era fie! al griego 
de Arist6teles ni al genio del latIn, producienclo ast una jerga sin 
sentido. Por ende, la intencion de Valla es repensar toclas las voces 
y formas de argumentacion del discurso escolastico y, en general, 
adstoteIico (transcendentales, predicamentos y prcdicables [libra 1], 
proposiciones [II] y figuras y modos del silogismo [III]), al animo 
del llSO real, de 1£1 «consuetudo 10qLlendi» de los autcnticos modc1os 
de la Iengua latina (cuenra habicla de que mllchas veces hasta las 
«mulierculae» ignorantes «melius de intellectu verborum sentiul1t 
quam summi philosophi»), y con el objetivo diafano de desontologi
zar ellenguaje, de rescatarlo de 1a ontologizacion a que 1£1 filosoffa 10 
habfa consrrefiiclo, para devolverIo £11 fluir de Ia historia. 

. No otra cosa haee Valla, en efecto, £11 arguir que «tocla 1a realiclad 
de las res sigl1ific£llae se identifica y consiste para nosotros en las 
significlltiof1es verbortillJ. El conjunto de las sigJ1i/icatiolles verborttm, 
es decir, 1a totalidad del conrenido senulntico, tanto del discurso par
ticular como del lenguaje en general, es la sola y unica realidad que 
conocemos de mancra mtlS 0 menos adccuadm> (Camporcalc). La ver
(bel es una ptopiedad de la mente y del discurso: es la conciencia de 
]a realidad en el lenguaje, Ia significncion del lenguaje. Ye1'r:111, pues, 
Aristoteles y Ia escoIastica al afirmar que «ens et vetum convertun
tun>; y tampoco «bonum» es un transcendental, ni, pOl' tanto, puede 
hablarse de una «bonitas» ontologica. La verdad, set verdadero, es 
solo una propiedad (qualitas) del discurso. Y del mismo modo que 
«verum 10qui» es exactamente 10 mismo que «vere Ioqui», «bonum 
facere» no es cosu distinta de «bene facere»: cl «bonum» no es nada 
en sf mismo, sino solo 'obrar bien'. Si Ia verdnd se da unicamente en 
1£1 «mario», cl bien no aparece sino en 1£1 «actio»: ni hay verdad 
fuera del lenguajc, ni bien apattc de Ia conducta humana. 

En el marco de 1a Repastil1dtio, Valla rcmite media docena de 
veces a otta obra suya que ahl llama De tJero bono. Los plantea-

HUMAN1SMO Y JiTrcA 525 

mientos de aqncilla, efectivamente, a melludo tiem~n ilustracion 0 

complemento en d que fue el primer libra del Hutor y, a traves de 
vHrias refundiciolles, se convirti6 en 1a formnladon mas caracteristica 
de su doctrina moraL Compuesto en 1431 con el titulo De 1)oluptate, 
en 1434 fue revisado y rebuutizado como De vero /alsoque bono; 
reescrito de nuevo entre 1444 y 1449, paso a llamarse De 1)e1'O bono; 
y todavia alcanzo otra redacd6n posterior, definitivamcnte rotulada 
De ve1'O /alsoquc bOllo. La forma dialognda variH poco en las dife
rentes versioncs, pem en Ins dos primerns los iflterlocutorcs prind
pales son Leonardo Bruni, Antonio Bcccnddli, «cl Panormita», y 
Niccoli) Niccoli, sllstituidos despues por Catone Sacco, Maffeo Vegio 
y Antonio cIa Rho, y portavoces, respectivamente, del estoicismo, 1a 
postma epic(irea y la actitud cristian,l, inclinada, sin embargo, hacia 
cl epicurcismo, pues, en ddinitiva, la tesis central de 1a obra propone 
«voluptatem esse summum bonum». 

E1 prologo predsa que cl dialogo versa sobre las virtudes que 
dan acceso al verdadero bien, es deciI', al bien ultraterreno, y se COI1-

cibe como una apologia del cristianismo £rente a Ia filosofla pagana: 
no, pues, £rente a toda 1a cuitura antigua, sino expresamente contra 
los fil6sofos, y, par ahf, a mayor gloria de los retoricos, de los orado
res. Los ideales eticos que aqudlos propugnaron tienen su mas alto 
exponente en la «honestas», y nadie la deiiende con mlls vigor que 
los estoicos. Pero ValIa opina que Ia «honesras» no es nl siquiera un 
bien y que n1 aun los estoicos llegaron a claborar una moral acepta
ble para un cristiano. Para probarlo, tOlnil el partido de los epicureos 
y argumenta que incluso elIos, los mas denostados entre los viejos £116-
sofos, son superiores a los estoicos tan universalmente alabados. 

Leonardo Bruni (como luego Catone Sacco) explica que, pOl' mas 
que Ia «honestas» sea e1 sumo bien, l'esulta dificilfsimo alcanzarla, 
pOl'que los vicios son harto mas abunc!antes que las virtudes y todos 
a111an tanto los unos cuanto rechazan las otras. A las mil y una 
calamidades con que nos aflige Ia natura1cza -madrastra, que no 
madre-, hay que sumar que las virtudes son culpables de hi miseria 
de l11uchos. 

El Pllno1'mita (despues reemplazado pOl' Vegio) reivinclica la bon,· 
dad de la naturaleza y afirma que esta ha dotado aI hombre de la 
pwpension a la {(voluptas», que es d autentico «summum bonum» 
(y que en el resto de 1a exposidon apcnas se distinguc de la utili
dad). Tambien ella Ie ha proporcionado incontablcs bienes -bellcza, 



526 HISTORIA DE LA ETICA 

salud, artes, alimenros, perfumes, tiquezas, , ,- para satisfncer tal 
tendencia, pam atenerse a la «voluptns», al margen de Ia cllnl nncla 
vale In virtud. La «voluptas» jllstifica incIuso cl estupro, el aclulterio, 
eI amor libre -prohibiclos, sin embargo, pot las Ieyes-, al pllr que 
descarta In vil'ginidad y In vida momistica. (Que valor puede atri
buirse a la «honestas» estoica? De hecho, es pura ilusion. Morir pOl' 
In patria es tan absurdo como hacerlo pot cualquier otra l'lIzon, sea 1a 
castidad 0 la palabra dada. La fmna no es Ia recompensa de In virtud, 
como aseguran los estoicos, sino fruto de fa ambicion 0 del deseo de 
provecho, En liltima instanda, solo cl utilitarismo, que se confunde 
con la busquecla de la «voluptas», inspil':1 toda actividad humana, 
incllliclo el cuitivo de Ia filosofla, las ancs 0 ]a religi6n. Las Icyes 
procllran In utilidad, no la «honestas», y qUlcn las obedece pOl' tempr 
al castigo no puede ser consiclernclo virtuoso, de igual modo quc en 
1a trnnquilidad de animo 110 debe verse otm COSH que una entrcga al 
placer -no virtud- que lc es propio. Condenado el hombre a solo 
Ia vida terrenH, sin cspcranza de premia en ningun mas alia, solo 
1a «voluptas» que en cste munclo se halla cs meta apropiada para cl; 
y si prefiere la virtud al vicio, es pot'que Ie ofrece pbceres mds ele
vados y duraderos. 

Niccolb Niccoli (y, en las dos ultimas reclacciones, Antonio da 
Rho) expone final mente «In solucion crlstiana al problema del "sum
mum bonum" que, conteniendo 1a instancia estoica de ]a "honcstas" 
y In epicurea de la "voJuptas", ptledc parccer una solution media y 
de slntesis en el superior plano religioso, pero que en realidad susti
tuye In virtllcl estoka par las virtudes teologales, como Sl1stitllye, 
negando toda Sll metafisica, los terminos eticos del epicure/sma» 
(Mario Fois). EI pcsimismo estoko se equivoca: el hombre siempre 
dcsea el bien -aunque se eng:lfie a veces al juzg:1I'Jo tal-, los vicios 
no son mas que Ins virtucles y b natur~lle7,a no sc ensafia con nosotros. 
Las desgracins, si castigan a los malos, son para los buenos un ejer
cicio de virtud. Yerr:m tnmbien los epicllreos al no estimar la virtud 
mas que como instrumento del placer terrcnal. Los estoicos, como 
los fariseos, ensaIzan Ia vittud que no practican; los epicureos niegan 
el alma y e1 mas alia, como los detestables saduceos. Dc heche, cl 
«summllm bonum» es In «VOlllptaS», sl, pero b «vol11pras» celestial, 
que se consiguc can 1a «honestas», mas no estoica, sino cristiana: can In 
fe,la esperal17.a )" sobre IOdo,]a caridad. Porque cl «summum bonum» 
cristiano se funda en cl nl1lor Dios, que conduce a Ia «volupt'as 
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caelestis» cuya pleni rud gusraremos con In n:surrcccion de In carne. 
Es, desde luego, en In conclusion de Niccoli y A. cia Rho dOllcie 

debe buscarse eI ideario abrazado por Valla. Ahi se perfiJa, en par
ticular, In noci6n de «voluptas» que inc1ina a nuestro humanista a 
sentirse mas cerca del JardIn que del Portico. Pues 

no es In virtud, sino d placer, 10 que debe sel' dCSe<ldo tnrlto por 
quienes desean gozar de ci en esta vida como por los que espenm 
disfrutarlo en la otm. Porque cI placer cs de dos clascs: uno ahol'a 
en In tierra, cI otl'O despllcs en d cicio, HI uno es fuente del vldo, 
el otro de la virtud. De aquf que debamos abstenernos del uno, S1 
qucremos gozar del OtfO, Pod cmos nlcanzar uno U otro, pero no 
podemos alcanzar los dos juntos, porque son contral'ios entre sf. EI 
placer es aqul en la tierra incierto y pusajero; cl otro placer es 
scguro y perdurable. Cuando nuestro esplritu eStil pucsto en cl 
camino correcto hacia esta futura fclicidad, experImenta ya en esta 
vida preseI1le un plHcer que vienc de In csperanza y expectaci{in 
de la bienaventuram:a fmum. Nadn se haec bien sin placer, y no 
hay mcrito en aqucl que sirvc a Dim; de manera obediente pero 
no gustOS:l, porque :l Dios Ie agrada que ~e Ie sirva con aJegria 
(P. O. Kristcller). 

En csc sentido, el cristiano sc aproximH mas a los cplCurcos que H 
los cSto1coS, porquc nqllcllos tampoco c[cen que In virtud sea un fin 
en 51 misma, sino que ]a subordinnn a un objetivo superior. 

Seria grnvfsimo anacl'onismo imaginal' -como mas dc una vez 
sc ha hccl1o- que Valla asentfa pCl'sonalmcnte a los alcgatos del 
Panormita y Vegio en favO!" del cstupro -digamos- 0 ]a inexistcn
cia del mas alhi. En Ia medida en que las inferencias libertinas son 
ndemas extl'nnas n Epicllro, se comprencle que d autO!' no Clueria ]11'e
sen tar objetivamente y defender con rigor la doctrina del Jardin. El 
Dc vcro j(lIsoqac bOllo no ptetcnde haeer justicia al pensamiento epi
cureo (ni siguicra menciona su data mas conspicllo: cl hombre debe 
cvital' cI dolor) ni al cstoico (nada lc cs mas ajeno que las prolestas 
de Leonardo y Catone Sacco contra 1u natll1'aleza y In providcncia), 
sino claborni' la paradoja de que d primel'O es m,\s afin que cI segun
do al cristianismo, y l1,lce1'10 aprovcchando rasgos de cada uno de 
ellos, pero sin intencion de exnctitud, nntes can Ja confesada lihertnd 
artistica del retor (<<icl mihi magis cst concedendum, qui non phi10-
sophiac saCl'is, sed or.1toriis initiatus sum, mnioribus ct praestill1till-
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ribus»), Ileganc.!o incluso a mas de un momento de reciuctio ad ab
surdum. 

Esa misma estrategia oratoria es, no obstante, la mas interesante 
implicacion filos6fica del dialogo. Porque Valla insiste en que la 
filosoffa solo vale en tanto material litil en manos del orador, qUlen, 
si acaso, pllede dade funci6n y sentido real. (POl' otro lado, la filosofia 
es diffcilmente compatible can Ia religion: la retorica, en cambia, 
concl1erda perfectamente can el cristianismo y nacla contiene que no 
sea digno de dogio; «rhetoricam vero nihil habere nisi laudabile», 
se lee en las Eleg(mtiae.) Vale decir: frente al confinamiento del fi16-
sofo en un ambito especializado e ineaI, denrro del cllaI la especula
cion se dispara y desemboca en las conclusioncs mas extravagantes, 
Ia rct6rica bllscn salir a1 paso de los ptob1emas efcctivos y aft-on tar los 
con el lenguaje de In vida, segun Ia «consuetudo Ioqllendi» y In expe
riencia historica de los hombres. 

Que Valla In caricaturice mas de una vez no significa que no 
entienda debidamente Ia posicion epicurea. Por el cOl1trario, al subra
yar que no existe «voluptas» sensible sin correlato espiritual y vicc
versa, C<1pta muy bien el aicance mas justo de 1)80v1), de Socrates a 
Epicuro, como 'gozo' (antes que 'placer'), como daetitia» profunda. 
Ni, pOl' ejemplo, que deforme en milS de un punto 1a idea aristotelica 
de Ia virtuc.! p.wo'tT]<; implica que Sll crftica carezca de fuerza y origi
nalidad. No es cierto -arguye- que la vlrtud sea el medio entre 
dos vidos opuestos: cada virmd se opone a un solo vido. Es estc, a 
su vez, razonamiento que reaparece en una version de Ia RC/J(lstin(ltio; 
pero ahf, en un marco m,15 cefiido y menos artifidoso, quiza se 
advierte mejor que en el Dc vera ftdsoquc bono donde esta la nove
dad de metodo y cua! es el punto de partida del autor. Porque toda 
la refutadon de Arist6teles se esmalta de referencias y de dtas chi
sicns que subrayan el autentico valor de uso de las nociones que el 
Estagirita y los escolasticos consideran en abstracto. Afirma Boecio, 
en el Super Arhtotelis prcdic(lmcntCl, que no es adultero quien una 
vez comete adllltedo; y salta Valla: «Quae civitas hane ferret absur
ditatem, non esse adulterum qui semel adulteravit? Sdres tu, sive 
Baed sive Aristoteles, 5i domi tuae adulterium admitteretur ... » Es 
en esc devolver las palabras a Ia «domus» y a Ia «civitas» de 1a 1'ea
lidad lingiilstica donde raclica Ia maxima aportacion de Lorenzo Valla 
a Ia historia del pensamiento. 
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5. No es posible en un capitulo como seguir 1a fortuna de 
los temas y problemas hasta aqui esbozados. Como sefialaba 31 prin
cipia, con la publicacion y la exegesis de multitud de obras antiguas 
perdidas a descLlidadas durante slg10s, los humanistas dieron vnriedad 
y enriquecieron inmensamente el panorama de la etica coetanell. La 
prcferencia de Petrarca par los estokos antidpa III nctitud quiza mas 
comun del Cuatrocientos al Seisdentos: incll1so cuando 110 llcga a 
declal'arse explkitamentc, cl ideal mOlal del hombre eduendo en las 
escl1elas del humanlsmo tiendc a sel' predominantemente cstoko. Esa 
postma latgamcntc comparticla csta tll fondo de muchns emprcsas 
filolOgicas (a 1a vez que se mitre de eHas): las edicioncs de Seneca 
par Erasmo, Calvino (De clementia, 1527), Muret y sobre todo Justo 
Lipsio (1605); las tmdm:ciones de Epicteto y de Marco Aurelio, al 
latin y al vulgar, etc., etc. Pew en las postrimerias del siglo XVI Lipsio 
(1547-1606) da un paso mas nih! y, al par que la edicion de Sencca, 
pl'epara una compilacion de textos estoicos y una serie de estudios 
alines que a11i111a11 un poderoso neoestoiclsmo, entre cuyos mas cfica
ces cultares hay que contar H Francisco de Quevedo. 

La obm de Lipsio «es a la postre una Hamada Iaica a la vida laica, 
en espera de los gozos divin~s. Bajo la mirada de un Dios impenetra
ble, forma a los estudiantes en la ciencia de un mundo raclonal, en la 
moral; incita al pueblo a In obedicllcia y a los prfnclpes al gobierno. 
En la practica, esc "estoicisll1o" permite desentenderse de cualquier 
metafisica ... El desganon de las guerras civiles, las sacudidas poH
ticas y sociales, 1a decadencia de las costumbres, llevan parejamente 
a Ciceron y a Lipsio a iJUfl1anizar cl pensamiento especulativo, grie
go a escoIastico; a dcfinir Ia ley natural como expresion de Ia razon 
universal; a invitar a gobernados y gobernantes a realizar en el I1mn· 
do de los hombres esa razon universal; a erigir aI princeps en imagen 
viva del Dios a Ia vez hipercosmico y cosmico». El neoestoicistno 
illlstrado 1'01' Lipsio, asi, tuvo en hi epoca un destino inestimable: 
«autorizo el desarrollo del yo, el despertal' de las aspiraciones nacio
nales, las armonias del hombre y 1a naturaleza. Y, sobre toeIo, aGrm6, 
menos como postlliado que como principia de busqueda, 1a raciona
lidad del universo y de la sociedad humana» (Jean }ehasse). 

La prodiviclad epicurea de Valla, sin embargo, clista de ser Ull 

caso aislado. EI De rerum natura (descubierto en 1414 par 
Bracciolini) y la nueva traducdon de Laercio pOl' Ambrogio Traves-
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sad ampliaron generosamente las noticias sobre la doctrina de Epicu·· 
ro e indinaron a los humanistas a juzgatla con harta mas simpatia 
de la que la tradici6n cristiana Ie habra concedido hasta Ia fecha. 
Pocos llegaron a contemplada con el entusiasmo de Valla 0 del cremo
nes Cosimo Raimondi d- 1435), que en un tratadillo en forma epis
tolar prodama «quod recte Epicurus summum bonum in voluptate 
constituerat», 10 defiende de la acusacion de haber postergado la vir
tud y entiende que, pOl' el contrario, se hada cargo de la compleja 
naturaleza del hombre -cuerpo y alma- con harta mas perspicacia 
que los estoicos, los academicos y los peripateticos. Pero la huella 
epicurea se descubre con frecuencia incluso en autores don de no se 
esperaria. 

En el Marsilio Ficino (1433-1499) de la Theologia Phltonica, aS1, 
Ia virtud se identifica con la ascension interior del alma al estado 
contemplativo, a tl'aves de los cuatro grados sefialados pOI' Porfirio 
(virtudes civiles, purificadoras, del alma purificada y ejemplares). 
Mas sl el Fieino joven anotaba que «voluptas est vita sine impedi
menta, non turpis voluptas», en la madurez la perspectiva epicurea 
tampoco era ajena a su vision «del gozoso expandirse de Ia divillrl 
voluptas, del amo1' universal como manifestaei6n fundamental del 
Uno» (Eugenio Garin). Ni pareceria pertinente a ptimcl'a vista califi
car de epicureo el capitulo moral de Ia «philosophia Christi» que 
llena el pensamiento de Erasmo (1469·1536): «una sintesis de 1a 
teologfa y de Ia espiritualidad, sintesis hecha de conodmiento y de 
amor, alimentada par Ia meditacion, la oraeion y el 1'emmeiamiento, 
coronada pOl' la union can Dios» (L.-E. Hallein); una «philosophia» 
que cree 10 que cree Ia Iglesia, pero marca el acento en las vel'dades 
mas ulegres, mas consoladoras, Lutero, no obstante, resaltando pre
eisamente esa dimension gozosa y disgustaclo porIa naturaIidad con 
que Erasmo buscaba apoyarla en los autores antiguos, 10 tachaba hasta 
cuatro veces de «epicureo» en el De servo arbit1'io: «inhalas mih1 
grandem Epicuri crapulam ... Hoc prorsus nihil valet, Erasme, das 
ist :r.u viel .. , ». El holnndes, con todo, acab6 par dade In vuelta a 1a 
acusadon. En decto, en el diaIogo Epicurem (1535) parte de un afo
rismo del maestro de Ia secta: «Nihil est miserius quam animus "sibi 
male conseius"» ('nada pear que una coneiencia turbia'). De esa idea, 
que ya habfa celebrado en el temprano De cOl1tempttt mundi, se sigue 
que nada es tan placentero como Ia condencia Iimpia, en tanto ajus
taJa a Ia rcctitud cristiana, y que, par encie, no s610 la verdadcra 
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volt/PltlS e5t,\ en la virtue! y en la piedad, sino aun qlle '<l1adie es 
mas epicureo que quienes viven santa y piadosamente .. y nadic 
mas merccedor del titulo de epicl]fCO que el divino fundador de In 
filosoHn cristiana», «ilIe Christianae philosophiae princeps». 

La llamada del escepticismo a descreer de las filosofias y, eondes
cendiendo con In cosrumbre, formal' opiniones person ales sobre las 
cosas tuvo ceo en dos tiempos de Ia cultura renaccntista: basta mt.> 
diados del Quiniemos, se oyo sobre todo en la version ciceroniana 
de los Academica, de los que Ome1' Talon dio una .importante cdici6n 
comentada (1548); desde 1562, fecha de la traduccion htina de to 
Empfrico par Henri Estienne, las HipotipoSlS PirroJltc(ls fueron el 
principal altavoz de la escuela, con subsiclios tan valiosos come eI 
esencial escrutinio «ex ipsis primis fontibus» que Pedro de Valencia 
publico en 1596 con el epigrafe de Academica, sive de iudicio crga 
verulll. La historia del escepticismo en In Eclad Modcrna tiene p<lginas 
tan brillantes como el Examen lJaJlitatis doctrif1{U' gentium et venlati::; 
cbristialJae tiiscipli/l(/e (1520), donde Ia comprobaciol1 de 1a insuft
denda de 1a razon lleva it Gianfrancesco PieL) della Mirandola a 
desembocar en el fiddsmo, 0 como e1 Quod nibil Scltllr (] 1, pero 
escrito en 1576), esplcndido alegato de Sanchez contra toda 
posibilidad de eonocimiento, por no entrar en Ins paradojas de 
Agdppa de Nettesheim y Jas invectiva;; de Pedro Eamus 0 por no 
llegar hasta Descartes y los libertinos. Pero el mas perdurable monu
mento del escepticismo ctleo con rakes en el humnnismo se halla sin 
ducla en los EssalS de Michel de Montaigne (1533-1592). 

En particular, timbre claramente esc,;ptico lleva Ia renllncia exprc
sa de Montaigne a decidir de una vez pOl: todas si la moralidad ha 
de primal' sobre In utilidacl, 0 vicevers:l, y su conviccion de que cl 
confIicto entre ambas s6lo puecle reso]verse a titulo individual, en 
cada Caso concreto, (,Las rdacioncs entre las y b rcalicbd, 
entre la moral y la necesidad practica, son tan complejas, que no 
cabe ningllna solucion general, ni siquiera la de atribuir una absoluta 
preeminencia a la esfera de 1a utilidad» (H, Friedrich). La relatividad 
de cualquier norma etica se conflrma en los Ess(!is can un 
timiento de que cI hombre normalmente es incapaz de 
conducta ideal: hasta el punto de que <<In foiblesse de 
tion nous poussc souvent a cette de nOLlS se 
moyens pour nne bonne fin» (II, 23), Pero Monta 
de ahl la maldad de Ia especie humana: cI 
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cOllstreiiic!o a ohmr 111<11, pero tambicn plIede obrar bien, y todo 
plnnteHmiento moral ha de tomHr en cuenta tal ambigtiedad irreme
diable. ese jucgo de luces y sombras se encucntra buena parte de 
]a etica (y del atl'<1ctivo litel'ario) de los Bssais. 

Aunque dirigi6 contra ellos algun,l dura andanada, tachundo de 
inhumana Sll vision del sflbio imperturbable, Montaigne com parte 
con los cstoicos mllchas actitudes a proposito de la conveniencia de 
desapegarse de los biencs externos 0 bien sabre los modos de enfren
tarse con el dolor y In muerte. Las cleuclas con Epicu1'o, especialmcnte 
a traves de Lucrecio, arrancan de 1a vencracion por Ia naturaleza, 
cominuan con Ia opinion de que «Ie clernier but de nostre visce, 
c'est la volupt6> (I, 20), y se extienden hasta la ultima frase de los 
Eums: «C'est une nbsoillc perfection, et comme divine, de s~avoyr 
jouir loiallement de son eSU'e» (III, 13). Fl'entc a esa frecuente ln5-
piracion estoica y epicurea, y frente al constante escepticismo recien 
aludido, Montaigne no ley6 Ia Eticil y In Politlea de Arist6telcs sino 
en fechas relativamente tardlas, y no dudaba en declarar que Ie 
aburrfan los dialogos de Plat6n. Es solo un sintoma de una situuci6n 
que ha sOfprendido a mas de un estudioso: pOl' 1m1S que Adstotcles 
y Platon fueran sin dllda los c1ioscs mayores de Ia filosofit[ rel1acel1-
tista, eI btl1tl{lIlisJJlo, en cl sentido prop/o que arriba deslindaba-
111 as (§ 1), inspir6 su pensamiento erico preferentcmentc en las 
tendcncias posmristotclicas, «porquc en elIas la especulaciol1 se COI1-

cebfa sobrc toelo como media para mejor enfl"entarsc con Ia existen
cia y como instrurncnto para lograr In fclicidad. La actitud confirmn 
plenamentc 1a concepci6n pracrica que los hUl11anistas ten Ian de Ja 
filosofra como gufa en los aZ<ll'es concretos de In vida» (A. Buck), 

cl caso, efectivamente, que en el Henacimiento «es imposible 
encontrar ningun sistema ctieo cuyn base primm'ia cste en Platon ... 
Los principaJes plat6nicos renacel1tistas, como sus predecesores en 
la Antigtiedad tarcHa y en Ia Edad Media, se interesaron pOl' In 111e
taffsiea y In cosmologfa nntes que 1'01' la etica ... , tcndiendo a reduell' 
toclns las cuestiones al respecto al solo empefio de c61110 alcanzal' la 
vida contemplativn. mas importante y difundida ap01'taci6n del 
pIatonismo en ese dominio es In teOrla del a11101' fllndada en el Ban
quete y el Fedro» (P. O. KristeIler), tal como la formul6, en particu
lar, Marsilio Pieino, al tiempo que acufiaba la ce1eberrima etiqueta 
de «amor plat6nico» 0 «socnlticm>: un amo1' que entre los hombres 
es unieamente una prepnraci6n y unH apariencia del amor aDios, 
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en el que se encl1cntran y ligan quienes saben entregarsc a In (011-

templacion. 
La influencia de In moral aristotelica fue notorhImcnte mas intel1-

sa, Hunque tampoco se prest6 a desarrollos de extrnordinarin otigina
liebel. Las versiones y el Is{lgogicol1 de Bruni (§ 3), as!, tuvicron digna 
sllcesion en las traducciones y cl Com pCl1ditim Etbicorum de Ermolao 
Barbaro. Entre los traductorcs illlstrcs se cOlltamn asimismo JW1l1 
Argitopulo, Juan Gines de Sepulveda y Agostino Nifo, en tanto los 
comenraristas exhiben nombres tan relevantes como Jacques Lefi:'vrc 
d'Etaples, Mclanchthol1 y Sebastian Fox Morcillo. La tradicion del 
aristote1ismo universitario prociujo los esplcndidos frlllos de 1a neo
escolastica 0, al margen de eStH, pero tampoco inmllI1e a los sfudirl 
hwJltwitlltis, la singular obm de Pietro Pompollazzi (1462-1525), 
cuyas meditaciones cticas, sin embargo, insislicndo en la generalidad 
del entenclimiento pnlclico, se apartan del Estilgil'it;. al klcntifinu' 1a 
finalidacl de la vida humana can In virtucl motal (y no con In contem
placion, reservacla a unos pocos), a la que, en coincidencia con e1 
estoicismo, contemplan como premio de sf misma. En toclo caso, In 
mayor contribuciol1 de la universicbld ,t Ia difusion de In etica peripa
tetica fueron sin duda los cursos de filosoHa moral que en In facultad 
de arIes se exigfan a los estudiantes de los primeros afios; porque en 
esos cursos fue camun utilizar como tcX!OS los libros de Arist6rclcs 
y de sus interpretes, generalizando aSI su conoc:micnto entre los cul
tivadol'es de l11UY variaclos terrenos intelectunlcs. 

Despl1cs de Leonardo Bnmi, quizll sea Giovanni Pontano (1429-
15(3) quien l11lls rcvc1adoramcntc funcle Ia moral ads\ott'lica y cl 
humanis1110 de estrlcta observnncia. En particular, media docena de 
tratadillos sobre las virtudes que deben . el llSO del dinero y otros 
ttes libros de mas alicnto Dc llUlWUlllimittlte, De [JJ'lu/ell/i{l y Dc for
tuna reelaboran las mientadones de h l1ticrl a Nicd/l/(/co, tendiendo 
a transformar «e1 discurso originario ~;obre In virtud como fin exclu
sivo de In acdon moral en una sagnz consideradon de las dificultadcs 
en medio de las cunies han de actual' los homlwes, de los condicionn
mientos de tn! Hctuncien y de la importancia que reviste la adquisicion 
de la virtud para quien sc ve Ihl1nado a un cargo pttblko que pide 
estima y re5peto. Sin renunciar al principio de la virtm! como valor 
autenomo, Pontaoo se inclina mas a considerarla un mte, un 
dWcil arte que cI hombre consigue con Iii experiencia y In culturn 
y que cmplea en su luclla cotidianll con In fortuna» (F. 'I'atco). 
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admiracion no impide a Pontano reprochar a Aristoteles la falta de 
elegancia y capacidad ret6rica de persuasion que ya habra lamentado 
Petrarca y que Bruni se esforzaba pOl' atemperar, ni eI rectu'so a las 
categorias peripateticas Ie priva de mantener en varios puntos 1a aris
tocratica distincion entte cortes y villano, noble e in noble , hombre 
perfecto y hombre negado a Ia perfeccion, que en los siglos xv y XVI 

se incorpor6 a menlldo a 1a nod6n cHsiea de human/las. La perspec
tiva al"istocratiea se apreda en terminos espedalmente diManos, pOl' 
ejemplo, cuando Pantano permite al principe sobrepasar Ia mediocri
las (voz que recmplaza a 1a met/iettls de las traducdones medicva1cs) 
y cuando convierte esc principio ctieo del justo medio en poco mc
nos que una prerrogativa del gran seiiol". Pero todas csas dcsviado
nes, antes que romper In ortodoxia nristoteIicn, revelan hasta que 
extremo Pontano atendfa a repensada a In altura de Sll riempo y de 
su ambiente. 

Pontano es tambien autor de lin librito De ser!JJone que ilustra 
el ideal de la convivencia fundadn en la pHlabra, de Ia gentileza y el 
ingenio en Ia conversacion (<<facedtas»), de la <<urbnnitns» como equi
lihrio y norma. Ahi y en 111L1chas paginas de los tl'l1tHdos que acaba
mos de recordar, 110S hallamos yn sllStanciHimenre en el clima de 
It Cortegicl1lo, el finlsimo dialogo en que Baldassarre Cnstiglione 
(1478-1529) discurre sobl'c Ins cualidades del hombre de mundo 
ejemplar: cabHllero y humanbta, siempre acomodaclo aI cal'llcrer 
y a las convenlencias de su interloclltor, grave al tiempo que dOl1o
so, enemigo de la afectaci6n, estimaclo pOl' su gr{lzi{l y spreZZClttlrt! 

(BosC<1n 10 traduce :1 veces pot 'descuido'), ducfio de sf en todo 1110-

men to ... It Corlcf{ic11l0, escrito en un esplendido italiano, y nun 11111'

ticularmente prcocupado pOl' dar un moclelo de estilo romance, cs 
extl'emadamcnte representativo de algunas de las direcciones que 
sigue en el Qllinientos c1 pensamiemo etico de los humanisias, El 
empleo de Ia Ienglla vulgar es ya de Stl)'O un sintoma de quc, ascl1-

tados los studia hW1/{witatis como puerta de acceso a los delmis 
saheres, cabe y cllmple asimisl110 acometer otras aventurns. 

Las meditaciones moralcs del humanismo tuvieron siempre un 
fuerte acento Imlclico. En el De remediis utriuxque jOl'flItle, Petrarca 
no vacila en considerar, junto a grandes cllcstioncs mornlcs y rcligio
sas, los 111:IS modestos rerllia y los negocios mlls cotidianos: hasta 
inserta un capitulo De /JtlVonihus, /lullis; J"al/illis, apibllY ei co/llm
bi.\' ". EI gigantesco Leon B(;lttista Albeni (1404-147-2), en los CLJ;ltTO 
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Lib]'; del/a /awiglia, ya Cll toscano, tampoco desdcfia contemplar las 
menudencias de b vida real a la luz de una podcrosa imagcn de Ia 
virltl como «qllchaccr del hombre culto en toda su plenitud dc valor 
ctieo y poHtico» (E. Garin). Los humanistas rcpasaron 
todo el repertorio moral de los antigllos y privilegiaron algunos asul1-

tos de especial enjundia (P. O. KrislclIer destaca los temas de 1a 
relacion entre entendimiento y voluntad, 0 entre conocimicnto y 
amor, In inmortalidad del alma, Ia vida activa y Ia cOlHempbtivH, el 
libre aibedrio, la fortuna y el hado), pero mostrando una cbra 
predileccion por los problcmas concretos y enraizados en Ia socie
dad dc su ticmpo. Y sucede que esn orientacian hacia la realidad 
diat'ia se vueIve mas notable en el tdnsito del siglo xv al XVI] Y que 
segun avanza cste, pot otro Iado, se hacen mas significativos los 
libros centrados en las costumbres y en los modnles, menos ntentos 
n los principios generales que a los usos -inc1mo minusculos- de 
1<1 realiclad inmediata. 

El humanismo cuatrocentista sofia una civilizadon renovada POt 

completo a partir del estudio de la Antigiicdad; eI del siglo XVI fue 
cada dia 111115 consciente de que esa renovacion no podia ser tan pro
funda como se habra esperacio, si se contnba con solas Jas 11rmas de 
In filologfn: de alli que muchas veces 1'C reconccntral'a en las investi
gaciones clasicas, rel1unciando a olras ambiciones, 0, pOl' cl contrario, 
pnreciera perderlas un poco de vista, parH echarse a In paleslTn de ia 
actualidad, wando no pnra volverse mOl1tiailJ. No se trata s610 de evo
lucian intetnn. Los misl110s humanistlls habran puesto en marcha pro
cesos que Iuego los dcshordarol1 (viel. solo arriba, p. 508) y recIa
maron su ntcnci6n ya como mcms cspecradores; y, dcsde luego, Ia 
sociedad de 1a epOCH cswba animada pOl' un vel'tiginoso 1'itmo de 
I11U taciones que no podian sino fascina rlos: el paso del feudalismo aI 
capitlllismo incipiente, de Ia Cristiandad medieval a la rdo l'1l1 a , de 
Ia disgregnci6n del poder politico n HI concentrncion en c1 Rstado 
moderno, de la vida rural a In urbnna, .. 

No sorprende que algunos de los mayores humanistils 0 lcgatarios 
del humanismo en c1 primer tercio del Quinicntos hicieran contri
buciones de inmensa rcsonHncia a la teoda poHtica (en el capitulo 
siguientc sc hallal'a una adccuada presentacion de Maquiavelo y 
Moro), ni que Emsmo sc convirtiern en uno dc los hombres m~ls 
influycntcs del momento, no ya col110 «grammaticus» y maestro 
espiritualidad, sino tambicn en cucstiones harto a ras de tierra. Y se 
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entiende que toda Ia obm de Juan Luis Vives (1492·1540) este 
permeada pOl' un aguclisimo senticlo de 1a realidad: que si su lingiifs
tiea es del usa y su psicologfa de Ia expe1'imentacion, de Ia observa
cion, SLl etica se vuclque hacia los nuevos problemas sociales, Ia urgen
cia de una pedagog/a milS eficaz, las lIagas de una Europa en dis
cordin ... 

EI cimiento de esa eoncrecion reside tambien en <<Ia premisa cle 
que In virtud es una perfeccion del hombre en cuanto hombre, y el 
vida es completmnente antinatmal. La moral no es un afiadido del 
hombre, sino que consrituye Sl1 verclaclera naturaleza. Set lmmano es 
ser un ente moral» (c. G. NotefiH), ohm1' moralmente, en In sujecion 
del Cllerpo aI alma, eI alma a la 1'azon y In razon a Dios. No OWl 
cosa dice, con exquisitn formllhlcion literaria, In Fabala de bomifle 
(1518) del propio Vives. En cl cumpleafios de Juno -cuentn-, 
actua en el Olimpo un portentoso pantomimo capaz de tomar la apa
riencia que dcsce, de transformarse en cuanlo apetezca: puede tor
narse planta, leon, perro 0 ::1sno, ser ciudadano 0 principe, pero tam
bien puede hacel'se elias y, mas, Jupiter mismo. Es, sencillamente, eI 
hombre: j«nihil homine admirabilills»! Pm'que, segun un motivo 
de alcurnia cIasica, el hombre comparte el <lIma vegetativa con las 
plantas, cl alma sensitiva con los animales, el entenclimiento con los 
<lngeles, y aun con Dios, y como estos esta destinado a In inmortali
dad. Es, pues, un muneIo pequefio, un microcosmos, pew no s610 en 
sentido material, sino, mas decisivamente, en sentido moral: Ia micro
cosmla humana es sabre todo una proc1mnacion de Iibertad y una 
Hamada a ejercerla alzandose it 10 m~ls alto. 

Se trata, repito, de un motivo antigua, mil veces voceado tanto 
en la Edad Media como en la Moderna. La extraordinaria personaIi
dad de Giovanni Pica della Mirandola (1463·1494) ha hecho que 
se recuerde particularmente la version que eI Ie dio en Ia primera 
parte de cierta Oratio que Ia tradicion titulo de digltitate bominis, 
donde se insiste en que el mayor timbre de gloria Ie viene al hombre 
(0, cuando menos, a Ach'in antes de Ia carda) de no ocupar un puesto 
determinado en 1a jerarquia del cosmos y no poseer una natura1eza 
fijadn de una vez -segun 1a ocupan y Ia poseen eI llngel a el bruto-, 
antes ser libre de elegir cualquier genero de vida y convcnirse en 
cualquier criatura. En el sincretismo de Pico hay tina manifiesta 
aportacion humanfstica, pero eI «Princeps Concordiae» estaba lejos 
de sel' un humanista: antes bien, su confesndo desden pOl' d aIifio 
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clas1co en filosofia va en lfnea tecta comra los supucstos dcfiniLOrios 
del humanismo. 

No careee de ironia, pues, que en 1a Oralio de Pi co Se viera ell 
otra cpoea una suerte de maniliesto dd humanismo, cl1anclo ni eI 
autor fue un humanista, l1i es exdusiva del humanismo la idea de 
Ia dignidacl del hombre cifracht en 1<1 noci6n de microcosmos. Pero 
S1 es un hecho que los humanistas se in npropiaron con frecLlcncia 
y que mas de una vel: la presentnrOl1 de forma que no se distinguicrn 
de In exposici6n justificntiva dc Stl prograll1H imelectwll. Un COtCITll

nco de Vives, Francisco Dccio, pOl' ejcmpJo, explicaba en ] 547 que, 
mientms los detniis animalcs esUIl1 siempre slljetos al imperio cle una 
determinada nnturalcz<l, el hombre, con el juicio y la raz<'in, pucdc 
escoger su camino, abandonndo par otro, retroceder: plIcck variar, 
en Sl1ma. Si los brutos 10 Sllperan en fuerl:<1, rapidez y l1mchas otrns 
ctlalidades, eI los sometc pOl' In inteligencia. Al concedersele b raz6n 
y In palabra, ell eftas se Ie concedkron «omnium anima1ium dotes», 
y cs justo considcrarlo «quldam parVllS I11tU1dus». Con una partiClI
lnridad capital: cuanta mfts IL:l: aporte al entendimicnto gracias a Jas 
letras y las ciencias, y habicla eLlent:a de que la mente es «effigiesr> de 
Di05, tanto mas sc ascmejara al Senor; cuanto mas embcllezca el 
lenguajc, tanto mas se apartani de las hems. De ral modo se h<1rlt 
cfectivamente mas hombre, «llt vcrius [cst:1 homo qui bene loql1i t 
et intellegit». POl' tanto, si cultivat110s el ~lnimo con las buenas disci
plinns, no s610 el munc10 sera nuestro, sino que incluso nos cOllvet
tirel110S en una especic de dioses, «deos quosdnm». 

Los tcxtos en que los hllmanist~\s caraCl:erizan su ideal de sabcr 
abundal1 en proclamaciones coincidentcs 0 ailnes a esa;;. 121 homhre 
-vienen a dccir- es superior a los nnimales pOl' obm de In raz6n 
y, 111,lS significativamcnte, de la palabra, Con In palabra, en todo caso, 
se adquieren las leu'as y las «bonae Hl"tes», que no constituyel1 1111 

factor adjetivo, sino In sllstllncia misma de la «humanitas». La «huma
nitas», par tanto, mejor que una cualidad rccibida pasivamente, es 
una docttilla que ha de conquistarse. No 5610 eso: Ia autentica liher
tad humana se cjerce a a'aves dellcnguajc, a de Ins disciplinas, 
ya en Ia vida civil, ya en In contemplaci6n. Porqne con esns herl'H
mientas pucde cl hombre ciominar In tierra, edificar la sociedad, obte
ncr toelo conocimento y se1", as!, toelns las cosas, un microcosmos, 
realiznndo verdaderamentc las posibilidades divinas que Ie promete 
el haber sido crcado a semejanzn de Dios. Pienso que, subrnyandn 
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unos u otros elementos, pocos htlmanistas de entre los siglos XIV 

Y XVI dejarfan de sllscribir esc planteamiento; y posiblcmente en ~1 
puedan encontnnse asimlsmo los principalcs puntas del engal'ce del 
largo y fructffero dialogo de etica y hUlTI<lnismo. 
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MIGUEL ANGEL GRANADA 

LA FILOSOFfA .POLITICA EN EL RENACTMIENTO: 
MAQUIA VELO Y LAS UTOP(AS 

En cl iiltimo cunrto del siglo xv y en e1 prin1er cuar!o del 
siglo XVI, per/odo en el que transcuncn las vidas de Nicolas Maguia
velo (1469-1527) y de Tomas Mora (1478-1535), la socicdad europea 
expedmenta una profunda 1I111tacion en todos los orc1cnes de la vida: 
los dcscubrimientos geograficos abren Europa, de una manera ddini
tiva desdc 1492, a una rcalidad espadat radical mente nueva con el 
consiguiente dcsplazamicnto del ambito mediterraneo a In [mnia 
athlntica; 1a realidnd polltica europea sc modifica scnsiblemente con 
In apadcion de las nuevas monarqulas nacionales (Espana, Inglaterra, 
sobre todo Francia), esto es, con In emcrgencia del Estado moderno 
asentado sob1'e una base territorial amplia y marcado porIa concen
ttilci6n del poder polftico y miIitm: en 1a figura de un soberano 
impelido a una politica exterior de fncrza y expansiva, una realidad 
estatal nueva heme a In cua1 formaciones politicas tradicionales 
-como cl Imperio aleman y los l1umerosos estados italianos- cvi
denciaban su inferioridad y hasta su impotencin; POt otrn parte, 
durante esc medio siglo continua -ahorH ya a escab global euro
pca- la transformacion de la cullum pot In Hecion del humanismo 
y su recllperacion del conjunto de 1a cultura literaria antigua, incluso 
Ia elaboracion del mito mismo de la Antigiiedad como estadia supre
mo de civil izacion , nrquctipo 0 modela a imitar. Las expect<Hivas y 
anhelos de corte milenarista experimentnn un notable auge, tanto 
en SLlS representaciones de corte cristiano tradicional (pcnsemos, pot 
ejemplo, en cl l11ovimiento centrado en Florencin en torno a Savo· 
naraia, en ]a ultima decada del siglo xv) como en los motivos pwcc-
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dentes del mundo pagano -los motivos del retorno de la aetas am'eel 
a los Satumia reg1tCl- que se armonizaban can el escatologismo cris
tiano en Ia obm cOllcordista de los platonicos del Renacimiento, espe
cialmente en Fidno; todo ello guardaba una estrecha reIadon con el 
anhelo de una reforma religiosa, de una purificacion del cristianismo, 
que se expresaba desde val"iados :lmbitos y perspectivas y que desdc 
1517, desde In entrada en escena de Lutero, experimenta una infle
xion decisiva que se expresanl con toda su fucrza en 1a decada 
de 1520. 

En este marco tremendumentc movil -y aunque no toclos los 
hcchos senalados sc reflejen en su obra- las dos figuras mencionadas 
-MaquiaveIo y Mora, figuras casi contemponineas- tienen una tra
ycctoria biognHica similar: ambos naeen en una familia vincuIada con 
el derecho y ambos se forman en la nueva edl1cacion humanistica, si 
bien es Mora quien alcanza un nlvd mayor: realiza estudios de dere
eho y adql1iere la solida fOfmacion hmnanistica tanto en el ambito del 
griego como del latin que justifica Ia elevada consideraci6n en que 
Ie tiene Erasmo, eI principe de los humanistas. Ambos ingresan tam
bien en 1a administraci6n del Estac!o y en Ia politica: Maquiave10 
sent canciUeI' de b republica florentina de 1498 a 1512, 10 que Ie 
permitira decir que «quindici anni che io so no stato a studio all'arte 
deHo stato, non gli ho ne dOl'miti ne giuocati»; Mora ingresa en e1 
Parlamento en 1507 y desarrolla una brillante carrera polftica que 
culminara en 1529 con su nombramiento de canciller del reino. Pero 
tanto Maquiavelo como Mora cnen de Sl1 puesto: Maquiavelo en 
1512, cuando 1a republica florentina se hunde ante las trapas de la 
Liga Santa y los Medicis fccuperan cl dominio sobre la ciudad; Mora 
en 1532 como eonsecllcncia de la conversi6n de Enrique VIII a Ia 
Refotma. EI periodo de desgracia tienc un caractcf muy diferente en 
ambos autores: en Maquiavclo son quince largos anos de odo fo1'
zado, en los que se reclactan las gmndes obras de la madurez teo rica 
-Ef Principe, los Discorsi, el Arte de fa guerra, la Historia de Flo
renda-, en Mora son t1'es anos de p1'is16n en los que redacta obras 
ascetico-religiosas Hntes de motir decapitado. 

Por atm parte, su obm, mas concretamente aquella producci6n 
suya que ha ejerdclo una honda influenda sobre el pensamiento y 1a 
cuitum posteriores, es practicamente eontemp0rUnea: El Principe y 
los Discorsi de Maquiavclo son obras de 1513, que en el caso de los 
Discorsi se pralongan a 1515-1517; In Utopia de TanHls Mow es 
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una obra que, generada desde 1509 en conversaciot1es con Ernsmo, 
queda redactada en 1515-1516. Y sin embargo SOI1 dos obras muy 
diferentes, tanto par su contenido intdnseco Y SlI planteamiento me
todo16gico-conceptual como pOl' Sll fmna posterior: pOl' un Jaclo Ma
quiavelo, el propugnador del reaIismo poiftico, el maestro de 1" polf
tica inmmal 0 amoral, del maquiavelismo como praxis polltica «dia
bolica» caracterfstica de la l110dernjdad; pOl' otl'O TOl11lls Moro, cl 
atItor de una condena radical (desde principlos morales, rcligiosos y 

humanos) de la sodedad europea contempodnea y el formulaclor de 
una alternativa global en total solud6n de continuidad con dieha 
sociedad, el inidaclor en suma de un literario en el que iban 
a encontrar expresion los anhe10s y sucfios de una justa ordenaci6n 
del mundo humano. No se !rata de que no haya verdad en !Odo 
ello, pew la realidad de las casas In obra de ambos autores
se mnestra, como suele ocmrir frecuentcmente, mas compleja y ma
tizada. 

1. MAQUIAVELO 

El Principe y los Discu1'SOS JoiJl'e Za de Ti to U vio 
son las dos obras fllndamemalcs de Maqlliavelo, Obms mayol'cs P05-

teriares como el Arte de fa guerra y la. Historia de F/01'CIJCifl rcitcran 
y amplian la doctrina militar de Maquiavelo 0 bien aplican a In expo
sieion hist6rica de los avatares de Florencia los principios politicos 
asentados en las obras mayores. Por su pane, E'Z Prfncipe y los 
Discorsi -obras gestaclas en Ia especial1sima eireunst;1l1cin de 1513-
representaban Ia cumplida y pwlija exposici6n de un entramado con
ceptual, plenamente maduro ya y definitivo, que h~\bia ida elaboran
dose a 10 largo de quince anos de eXj)crieneia dil'ecta de l::t politic(( 
y de continua lectura de las obras de los historiaclores antigllos Y 
que habia venido expresandose de forma parcial, pew cada vez mas 
madura, en escritos de difcrente eankter: opusculos, eorrespondencia 
familiar y correspondencia intercambiada con cI gobierno florentino 
en el curso de las diferentes Iegadones 11 que es cnviado, escritos 
sabre 1a organizaci6n militar cle Florencia, poemns de contenido filo
sonco-politico (d. Maquiavelo, 1987), 

Segun una cierta imagen de MaquLlvclo, cl auto!: Horentino no 
serfa tanto un leadeo de la politica como un leenico de la misma; 
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SU obra -SUS dos ofreceda tanto una teoria 
cohercnte y ebborada del su origcn, su estructUnl Y su 
fUl1cion, conJO una t~Cl1ic:l de Ia acci6n poHtica, t1l1as normas cle h1 
acdon po1ftica correcta, a partir principio de b conservacion y 
ampliacion del poder. en gran con rcspccto a la 
forma del Estado -monnrqufa 0 repuhlica- Maquiavelo reHexiona
ria y ofreccrb en Sli obm los principios de In ncdoll correct:! en cada 
C:lSO. AS1 en 1?1 Prillcipe --a tenor de 10 dicho en b famosa carta a 
Francesco Vetlori del lOde dicicmbre de 15 J.3 en In que comuni
cabn a Sll ;lmigo Ia rcdaccion de la obra-- «profundi%o en In medida 
de mis posibilidadcs Cll 1;IS particuIcuidadcs de este tCI1M, discutiendo 
que es un pri cu(jntas SOIl SliS como sc adquiercl1, 
como sc conservnn, pOl' que se POI' SlJ pnl'te, los Discorsi 
ver~arfan las rcpublicas, como parcce sin posibiljdad 
de discllsi6n del capitulo II de «Dcjarc a un Jado .la 
cuestion de las repuhlicas pOl' haber raZOI1Hdo extensamentc sobl'c 
elIas en otro Jugal' res decir, CI1 los Dlscorsi] ». 

Rt Principe y Discorsi sedan, segun estll vision, obl'as 
EI ademlls, entre CSlllS dos obr~ls aumenta 

Sl sc loman ell cOllsidcrnci()n otr05 fauores: el cndcter puramente 
oportun!st,l dc Et PrIncipe, obra con la que el Maquiavclo tecnico 
I'llro de hI polilica prclendido en las penosas circuI1stancias 

.1.5 D most raJ', esc brevia rio gobcrnante 
absoluto, 10 III il que SCI' SLl a un monarca dcseoso 
de , pOl' OITa parte, ]a prolongncion, en los afios signiel1tes, de 
In redaccion de los ])iscors; y pOl' tanto de Sll contacto cspiritual con 
cl Estado repuhlicnno mostrnria 1a ddinltiva cOl1version 0 retorno 
de ,11 icblrio rcpublicano, rcnegando as! del planteamicn-
to monarquico expresac!o en EI Principe. 

Son <"stos 11110S sobre Mnqui:lvclo, su obm y su pensamien-
to que y han llegado basta nucstros 
elias. quedar en cllos cmpcqucfiecida 1a figu-

obras fllndamcntales -y cI conjunto de sn 
quedan profundamente distorsionados al negar la 

intima conexlon genetica y conceptual existeute entre .El Principe 
y ios Discorsi: en declO, ya no se trata s610 de qlle El Principe nace 
y se escrlbe en un de tiempo ml1y breve (1a segunda mitad 
de 1513) como consccucncia cswdo emocional y de In posicion 
tcorica a que ha a 10 largo la corrcspondencia 
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con V cHori de los mcscs anteriores y a 10 
capltulos de los Discol'si, su 
miento politico l1orentino italiaI10 y 
de una regcncracion politic,l; sc trata I:ambh~n de la intima unkInd 
conceptual existcnte entre ambas ohras' la unidad de SI1 concepcion 
general del organismo estatal y de la politicH) Ia ul1idad de su con-
cepcion del hccho militar y b unid,ld de su 
legislador y reformador poHtico, la tesis comun que en \-\lIIU!\.,) 

de extrema corrupdon 1l0litica de un cuerpo soc1<11 no hay attn 
bilidad de regeneracion politica que In reOl'denacioll institucional de 
In mano de un «principe nuevo». Conceptualmentc, pues, Bl Prillcipe 
y los Discorsi son solidarios y contienell una 1111S111a filosofia politica 
que encuentra una formulation mudlo 111:15 arricuIada y complcta 
en los Discor:;i, la obm fundamental de Maquiavdo. 

JJay ql1e dccir, por 10 demas, ql1C b obra Maquiavclo es una 
rdlexi6n sobre la polltica y d Estado. La moral en 1a 
medida en que cs 1'1 aceion politica 0 rcsulta politicamclltc rc1evan
tc- apenas es objeto de consideration por su parte. Como senalaba 
en un opli5culo 11luy importante de 150.3 Maquiavdo, 1987) 
«entre los particuJares Ins leyes, los documcntos escritos y los pnctos 
haccn obscrvnr la palabm dadn, pew entre los estados solo la hacen 
observ,lr las armas». Y son Ins rclaciolles entre los cstados y la del 
Estado COll sus s6bditos 0 ciudadanos en cl mnrco dramatico dc la 
ltalia y Florencia cOl1tcmporUncas 10 qm: constitl1ye el objcto III rc
flexion maquiaveliana, una rcflexi6n que, a diferencia de 10 que ocu-
rrira un siglo mas tarde con autorcs como 0 Spinoza, no 
se formula en conexi6n con una lilosofia y daborada, con 
un sistema global. Los SOIl cualquier rosa menos una expo
sici6n sistem{itico-deductiva de una teoria del Estado a partir de unos 
principlos filos6Iicos gencrales; su canicter -tipico del humanis1l10 
rcnacentista- de comentarios a In obm de Tito Livio Ie da un aspec
to profundamente descstructurado, donde resulta diHcil allcctor 
cenir un curso progresivo en cl tratmniento del tema, mientras que 

Principe dene en gran 1l1edida d cankter de un opusculo en el 
que los contenidos teorkos sc prcscntan con twa conC1516n extrema 
y sin apcnas desarrollo ampiiado, muchas veces en Ia forma de 
ces af01'1SmO$ de una gran carga provocativ<l, en una simbiosis no 
siempre con la dimension relorica y propagan,< 
distica 0 movilizadora de 1a obl'a (faetotes tados ell os 
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junto con 10 provocativo de sus tesis, de Sil fortuna historica). 
Sin embargo, seria exagerado e incluso erroneo afirmar que Ia 

teoria polftica maquiaveliana no esta conectada can una filosofia ge
neraL Tal filosofia general se halla, en declO, implicita, y en l1Ul11e
rasas ocasiones emerge y se pone de manifiesto de una forma directa 
o indirecta como trasfondo conceptual de las consideraciones poli
ticas particulares. Podemos decir que quizas el principia filosofico 
ultimo del pensamiento politico maqulaveliano es el inmancntismo 
cosmico del sujeto y del colectivo humana. En decto, en canexion 
con las tesis de una cierta tradicion aristotclica (la representada, pOI' 
ejemplo, pOl' Mm-silio de Padua y en aqucllos m1511105 anos por Pom
ponazzi), Maquiavelo no nicga la existcncia de Dios, pera para 61 
es una entidad trascendente ai cosmos en cuyo sena, en In region 
inferIor del mundo sublunar sometido al gobiemo astr~ll, se halla 
inmersa Ia humanidad, cuyo destino es inexorablemente inmanente 
a esc cosmos permanente y etemo que presenta siempre el mismo 
rostra y que en el fondo haee a Ia existencia hUl11ana siempre idcntica 
tambicn en el tiempo, par eI carricrer reiterntivo y permanente de la 
physis tanto universal como humana: 

Suden decir los hombres prudentes -y no pOl' casualid:ld ni 
sin 1'azon- que quien quiera vel' 10 que ha de ocurrir debe consi
clemr 10 que ha ocur1'ido, pOl'que todas las cosas del mundo, en 
cUlilquier tiempo, ticnen su justa replica en d !Jasado. Es csto dcbi
do a que siendo dichas casas realizadas par los hombres, que tienen 
y tuvieron sicmpre las mismas pasiones, convlcnc llecesariamente 
que resulten siempre los mismos cfectos (Discorsi, III, 43). 

El ser humano es siempre el mi51110 -C01110 es siempre identica 
la naturaleza en general- y en consecuencia tambic11 10 son b histo
ria y la politica. Pensar 10 conttatio -abandonar este principio na
turalista que ve al hombre y al colectivo humano como datos de 
una physis dotada de una Iegalidad siempre idcntica- seria suponer 
el absul'do de que «el deio, el sol, los elementos, los hombres, ha
bian variado de movil11iento, de orden y de poder can respecto a 10 
que eran antiguamente» (Discorsi, I, proemio). Es este principio, 
ademas, 10 que hace de Ia historia «Ia maestra de nuestras acciones 
y espedalmente de los principes» y que funda el saber maquiaveliano 
en las dos fuentes de «Ia experiencia de las cosas modernas y una 
continua 1ectma de las antiguas» (dedicatoria de Ei Principe). 

LA FlLOSOFiA POLlTICA EN EL RENACIIIlIENTO 

En esta vision de Ia humanidad radicalmeme inmanente al mun
do sublunar, la religion no puede ser por 10 demas un vinculo del 
hombre can In divinidad en una perspc:ctiva ultraterrena y trascen
dente, sino un vinculo del hombre con el hombre en el seno del 
Estado; la religion es un ordine (una instituci6n) estatal fundamental 
que elubora socialmente -con vistas a la armonla del Estado; con 
vistas tambien a la utilidad del poder-- el timor Dei naturalmeme 
inserto en la hU111anidad produciendo UB individuo eficazmcllte 1nte
grado Cll cl Estado. Dios -cllyn existencia 110 se niega- viene a ser 
~U1tes que el termll10 Linal del vinculo religioso, d mediulll que posibi
lita la eLicnz interrelaci6n de los indivlduos en cl scno del Estado. Se 
trata, obvin111ente, de una concepcion poHticn de la religio que hunde 
sus rakes en 141 tradicioll iilosofica (platonismo, estoicisrno, tradicion 
averrolsta), que result a muy cuincidente con el plantearniento con
temporaneo de Pompon(l:lzi y que tipifica a la religion como un 
imtrumelUtllll regilt dcllegislador y del Estado para feliz desarrollo 
de sus fines, fines que 110 ticnen pOl' que ser antitetlcos COll los 
del pueblo educado porIa religion. Prccisamente pOl' elaborar ese 
sentimiento natural insito en el hombre cs porIa que la religion no 
es -0 no cs unicamente- un instrumento de gobierno de la mate
ria social par parte del lcgislador y del po del' estataI, sino tambien 
Ull factor edncativo y cohesionador -una fnellte de buenas cos tum
bres- del que depende la buena salud del Estado: «Y tlSl como Ia 
observancia del culto divino es causa de la grandeza de las republi
cas, de la miS111a manera cl desprecio del 11115mo es causa de Sll 

ruina» (Discorsi, 1, 11). Es natural, puc::;, que la evaluacion maquia
veliana de las religiones se haga en funcion exclusivamente de !ill 

eficacia poUtica y que pOI' clio evaille aitamente la religion Ia 
al1tigua Roma republican a y no tenga mas que palabras de sarcaS1110 
para la religion cristhma' 

La religion antigua ademu5 no snntilicaba sino a hombl'es 11en05 
de gloria mundana, como los capitanes ue los ejcrcitos y los prin
dpes de las repiiblicas. Nuestra religion ha glorificado mas a los 
hombres humildes y contemplativ0::; que a los activos. Ha puesto 
adem.1s el sumo bien en la humi1dnd, en la abyecci6n y cl despre
cio de las cosas htllllanaS; la otra 10 ponia cn In grandc;,::! ue amlllO, 
en la fortaleza del euerpo y en todas las olras cosas capnces de haecr 
a 105 hombres fortfsim05. Y 5i nueSlra religion exige que tu tengas 
en ti fortaleza, quiere que seas mas capn de sufrir que ue hacer 
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alguna cosa grande. Esta m~ll1era de vivir, pucs, parece babel' vllelto 
al lIlundo debil y haberlo dado en botin a los malvados, los ClIales 
10 pueden gobernar can toda tranquilidad al vcr como In mayoria 
de los hombres, para ir al Pmafso, pknSill1 rm15 en sopor tar sus 
golpes que en vengarse de ellos (Disconi, II, 2). 

a la ellal considera -110 tanto pOl' S1 misma como par el grado cle 
corrupcion al que ha llegado en Italia de 1a mana cle la Iglesia
lin factor decisivo en e1 hundimienta pull lieo it.diano contempo
n1neo: 

Y dado que muchos son de Ia Opll1l0n de que cl bienestar de 
haHn nace de Ia Iglesia romana, voy a examinar aquellas razoncs 
que se me OCULTen en contra de ellos y alegnre dos rm:ones podc-
1'051S1111<1S que en 111i opinion son irrefutab!es. La primera es que 
a causa de los malos ejcmpJos de aquclla corte [t.e. Roma] nues
tro pals ha perdido toda devocion y toda religion, 10 clwl es la 
causa de inlinit05 inconvenientcs e inlinitos desordenes, pues de 
1a 111iSI11£\ mancra que donde hay religion se presupone todo bien, 
alli elonde £alta liC Pl'CSUPOllC 10 contrado. 1'c11e111os, pOl' tanto, con 
111 Iglesia Y Call los cmm; nosolrm; los italianos cSla primera dcuda: 
hemos perdido la religion Y nos he1110s visto reducidos a la servi
dumbre; pero tcnemos otm dcuda mayor todavla y es que ht Iglesia 
ha mantenido y 11111l1tiel1e a este pais dividido. Y verchldcramcnte 
ningt!ll pats estuvo jalJ1Lls Huido y feliZ, exccpto si vino todo entero 
a 1a obedienda de una republic,l 0 de un principe, como 1m ocnrri
do a Francia y Espana. Y la causa de que Italia 110 haya llcgado a 
lu mislml condition, ni tenga una repl!blica a un principe que In 
gobiernc, es lmicmllente In (Disco}'si, I, 12). 

En csrc horizonte mundannl cerrado en el que ht religion cS 

considerada una instituci6n estlltal, la pc/tria (Ia ciudad, el Estado) 
se cOllvierte en valor absoluto y supremo: 

Cnando de la decision que sc tome depende la snlvacion de la 
patrht, no debe entrarse en considcmcion alguna 11i sobre 10 justo 
ni sobre 10 injusto, 11i sobrc 10 piadoso ni 10 cruel, 11i sobrc 10 loable 
ill 10 ignominioso, sino dejando a un lade clHllquier otm conside
radon, seguir entcrnmcnte aquel partido que salve su vida y conser
ve su libcttad. 

LA I'ILOSOFIA EN l~L HENACIMIENTO 

EI ESlado se nsf a Maquiavelo C0l110 b suprema construc·· 
cion de 1a humanidad. 

~A que sc debe este alto valor Estado? n que 
cJ es cl «ordem> , In liniea posibilidad de una convivencia paciflcl y 
organizadn. Los hnmhrcs son sujetos de p:lsioncs y entre las pasiones 
que naturalmente los constituvcn y los hncen enll'ar en rclacion figura 
en primer ptmo 1:1 amhici6n: 

Sicl11pre que los hombres se ven impec1lLlos de combntir par 
l1ccesidad lu hacen pOI' amhicion, la eual es tan poc1erosa en los 
pechos humanos Cjue j;lmas los abanduna pOl' muy altos que 
habel' sllhido. La causa es quela l1al nralcza ha ercado a los hom
hres de tal mnncra quc pllcdcl1 dC;;CflrlO Indo, pCI'D no consegllirlo. 
As! que, sicndo sicmprc mayor d clcseo que ]a de 
til', resu lin de clio e! descontcnto con 10 que se posee y la poca 
satisfacclon. Dc aqul vienc In mut:lcion de Sll f,1l'tllna, porque 
de5eHnc1o unos hombres tCl1er m:!s y tcmiendo Jos otros pcrder 10 
cOl1segllido ~urgen Jas cnemistades y las gueITas y de cstas 1a ruina 
de aqud pals y cI encumhramiento de Cole (Discorsi, I, 37), 

que C<llwliZ,1 cl discunit de las \J<l
b ambici6n, nrtielltando de 

clos sociaks 0 

HI Estaclo cs cl ol'dcnamicnlo 
5iones y cia un ClI1CC al 
forma cons tnlcti va bs 
«Immores» (nohles 0 y pueblo) gencrados POI' Ia ambicion; 
c1 Estac10 Ol'c!ena V <lrticub 
el una polftica 

Plr'l'('P!'<:P en Sll seno: 

pasionnl y dcspliega hacia 
h: mnbici6n violenta que no 

Cuando una region vIve salvaje / pOl' su naturakza y luego pOl' 

accidentc I con bucnns Icycs sc vc inst1'l1ida y ordcnadn, / de 
Ambiciol1 contra / lisa d furor, que entre S1 mis-
m:l mario / nl las s(>, 10 col1slente; / pOI' cso cl 
mal propio (asi ccsa, mas sf, tutbal' el rediJ 
njcno / dondc cst: su furor 1a cnscfia ha puesto (Clip/lido de fa Ill1lbi-
cion, 1509; en 1987). 

Pero d 

otgani:;mos 

scI' mas 0 mcnos eGcaz en la conseCUClon 
«\l1,llizaci6n de hs pasioncs cnfrcntadas y 

en su cnpacidacl cnfrcmnmiento con otros 
natmalmcnlc, dt.: la 
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que Ie ha sido dada, de 105 ardin! que han sido cstableddos, pOl' el 
legislador otiginario, pues en opinion de Maquiavelo, 

jamas 0 l'aramente sucede que una republica 0 relno se vea orde
nado bien desde el principia 0 reformado completamente de nuevo 
aI margen de los viejos 6rdenes, si no es ordenado por uno solo; es 
necesario que sea uno solo quien de In pauta y de cuya mente 
dependa una ordenaci6n de esas caracterfsticas. Por eso eI orelena
dol' prudente de una republica, cuyn intend6n ndem:ls no sea servir 
n sf mismo, sino al bien comun, no a 511 propia descendencia, sino 
a la pattia comtin. debe ingeni<hselas para tener tocb Ia autoridad 
e1 solo (Discot'si, I, 9). 

El Estaclo as! forjndo puede set una monarqul:l, una aristocmcia, 
un gobictno populnr 0 tcner In forma -caso de In Republica 1'0-

mana- de una constituci6n mixtfl, forma de gobierno mas estable 
y duradera (cf. Discal'si, I, 2). La impol'tante, sin embargo, no es 
tanto Ia forma de gobierno (y Maquiave10 siente, como florentino, 
una inc1inaci6n hada eI Estado rcpublicano) como In capndclacl de 
dural' del Estaclo. emnnacla de la <<nccesidacl mdenada pOl' las leyes» 
y de Ia adaptabiIidad a las difcl'cntes cil'cunstancias: deliz pucde 
llnmarse aqueIla republica que recibe en sneree un hombre tan j)l'U

dente que Ie de un ordennmiento legal tal que, sin tener necesiclad 
de conegirIo, puecln vivir en segmidad hajo eI» (Discor.'>;, I, 2). 

Ya desde 1503 (descle un importantfsimo opusculo titulado Dis
curso sabre la proIJisi61l dc di1lero, COlt till breuc fJl'oemio :v jtlslifi
caci6n; vease Maquiavclo, 1987) Maquiavelo ha llegnclo al conven
cimiento de qne 1a base parn b conservachSl1 de toclo Estado, con 
independencia de su f01'm3, cs la comhinaci6n de prudencia y armas: 

Tachs las eiudades que par sicmpl'e se han gobernado durante 
nlg6n tiempo pOl' principe absoluto, pOl' los aristocratas a par el 
pueblo, como se gohierna Plorenda, han tenido para su defensa 
las fuerzas combinadas con 13 prudcncia, pOl'que csta pOl' si sola no 
basta y aquellas no Bevan aclelante 105 asuntos a, acasa de hacerla, 
no los mantienen. Son, pues, cstas dos casas el nervia de todos los 
estados que hubo 0 que habt,'! jamas en el mundo y ql1ien haya 
obscrvado mutaciones de 105 reinos, las tuinas de los palses y de 
las ciudades, habra visto que no ticnen otm causa que Ia falta 
de fll'maS 0 de buen senticlo. 
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DedI' Estndo es In mismo que dedI' seguridad Y ulltonOmln, es dedr, 
dependencin exc1usivn de sf mismo, y ella comporta nccesariamenlc 
1a posesi6n Ia fuer7:a a armas capnces de disl.wdir n otTos 
y de nscgUl'ar In confianza de los propios subditos: 

Yos rcpito cle nucvo qllC, ~in fucrzn, las Cllldades no se man! le
nen, sino que se enemninnn n Sl1 fin ." va que toda cit1(bd, tmio 
Estado, clehe tener pot encmigos nq!lel1~s qne pl1edan ahrigar 10. 
esperanza de poder ocuparlo y de los cuales 110 pue<ie ddcnd(·t'se. 
Jam:is hubo Senor 0 republicn snbia que quisiera tenet su tcrrito
rio a discreci6n de otTOS a quc, teniendolo, Ie parecicm tenerlo 
segl1l'O '" Os hallarCis desarmados, vercis a vncstros suhditos des
kales v es razonablc que sea :ISI jiorque los homhres no pllcdcn 
-ni dehen- SCI' siervos leales de un senor pOl' e1 que no pueden 
sel" 111 clefenc1idos nl corrcgldos ... YD as he dicho que senln amip.os 
VU('5troS aqllellos estados que no pncdan atacaros y os 10 digo una 
vez m~ts, pot'que el1!TC los partict11ares las los documento:> 
escritos y ios pactos hacen ohsel"val' 1a palabra c1nda, pe!'o entre los 
estaclos s610 b haccn ohservar Jas armns '" y no siempre se ptlede 
echar mano a In cspada de otros; pOl' eso 10 COl"rccto es tenerla al 
Indo y env(linarln cuando e1 enemigo esUI lejos, pues de 10 contrario 
deSptH~S ya no Be esui a tictnpo y no sc encuel1tra remedio. 

Bahlnr dc Estac10 CS, pOl' t~mt(), hnhlar de armas y dc «armas pl"O
pins»; no sc [rata solo de que cl Estado dche disponer armas, 
sino de que cl cs el senor de estas armas y elIas cxpresion suva y de 
SIl polftica. De ahf la polcmica mnquinvcliana -desarrollac1a en 
Prlilci!)(' , XIT-XIV- contra 1:Is armas mercenarias v allxiliares (1:1S 
prestadas po!" otTO Estmlo) y b cxigencia de una directa articl1Iaciol1 
y clependencia de In fucrza con rcspecto al \lode!" politico. 
es 10 verdadel"amel1te novedoso v clnrividcnte en la doerrinn milita1" 
de Maquiavelo, mas alU de SllS 'jllicios aeerea del valor de In inf:lll
terra, nl"tillcrla 0 cnhallel'fll Y Heeren de b superioridacl l11ilitnr de Ins 
tropas 111ercennrias 0 de I:t <<l11ijicia ciudadana». Con su exigencia de 
.1a dirccta y completn suborc1inacion de las arl1las al poder sohemno 
estatal, con la conciencia de que c1 podcr polftico y cl poc1cr militar 
eran una sola cosa, M;1ql1lavdo teconoda uno de los impcrativos 
b:isicos del Estado l11oderno y mosttaba c1 ddinitivo ocnso de ia 
poHtica y In guerra medieval 0 feudal; cl que pOl' su vincu\;lcion 
ideal y vital a unn ciudad-Estado (la Florenda republicHna de In 
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que fue funcionario durante quince afios) y a la vieja Roma republi
cana valotara sobremanera Ia «1l1iIicia dudadana» sin percatarse en
teramente de. las contradicciones que i1l1plicaba Sl1 ptoyecto -un 
ejercito de subditos y no de cindadanos dada ]a estructura mis1l1a 
del Estado florentino- es secundario con respecto a Ia indagnci6n 
fundamental de las re1aciones entre e1 poder polftico y el 1l1ilitar. 

Lns armas y In guerra -l110mento decisivo en el que toda Ia 
energia y soHdez del Estndo se pOl1bn a prueba- son pues compe
tencia exdusiva del poeler estataI: «Un principe, pues, no debe te
ner otre objcto, ni otra preocllpacion, ni considerar competcncia 
suya cosa alguna, excepto 1a guerra y su organizadc5n y direcci6n 
potquc cSle es un arle que corrcsponde cxcIusivamentc a quicn 
manda» (Prllldpe, XII). Pero e1 otto «nervio» de cllalquier Estado 
es Ia «pruclencin» 0 -como dira Maql1hwelo en los escritos concer
nientes a hi «milicin florentinn»- la «justicia», esto es, el marco 
constitucionnl que constituyc el Estado y el comportamiento 0 go
blerno con respecto it los subclitos y a otras estados, A est a vel'
tiente del ejel'cicio estatal dedica Mi1quinvelo -cn ntendon prefe
rente al gobierno monarquico y mtis concreramentc nl «principe 
nuevo», cs dedr, a Ins necesidades en que se cncuentra ql1ien estH
bJecc un nuevo Estaclo mediante su nueva ordenaci6n poHtica- la 
tCl'cera pnrte de El Principe (los capitulos XV-XXIII), aqllcl1a par
te que pOl' su tono, SllS tesis y SllS fOrmulas, mas ha conttibuido a 
consolidar 1a fama historica de Maquiave10 como postuladol' de una 
poIiticn sin prindpios morales basada en Ia deslealtad, el engafio y 
Ia c1'l1eldad. 

Nuesti'o autol' es consciente de Ia novednd y ariginalic1ad de su 
planteamiento, nSI como de In 1'alZ de elIo: In mirada raclicalmente 
l'eaJista dirigida sobre el mundo de ]n poIitica cn 1a consciencia de 
quc se trnta de n11 ,1mbito distinto del de bs relacioncs entre indivi
duos, 1n considcrnci6n positiva de como son reaImente las cosas en 
el mundo de las reladones interestatales frente a toda posible ten
tadon de refugio en eI des eo In imaginacic5n 0 en el plano del 
deber ser, La dura l'enIidad de In maId ad humana impone necesada
mente una conclucta poHtica basada en la disposici6n a «entl'al' en 1a 
vIa del mal» en caso de necesidad. La poHticn se configura asf como 
un ambito gobernado y presic1ido par una necesidad intdnseca que 
exige pam Ia propia pl'eservncic5n -se Irata de conservarse en el 
SCI', de mantenel' y mantcncrse en el poeler, de Ia preservaci6n del 
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Estado- una conducta en muchos casoe;; contradictotia con lus exi
gendas de Ia moral: 

Siendo m1 proposito escribit alga utn para quien 10 lea, me ha 
pa1'eeiclo mils conveniente 11' direetamente a 1a verdad real de 
Ia cosa que a 1a rep1'esentacion imaginaria de la 111i5ma. Muchos se 
han imaginado republieas y principaclos que nadie ha visto jamas 
ni se ha sahiclo que existieran l'ealmente; porque hay tanta dis
tancia de como se vive a como se deheria vivir, que quien dej:! a 
un Iado 10 que se hace pot 10 que dcherfa hacer, aprende antes Sll 
tllina que su preservacion: pot'que un hombre que quieta haecr 
en todos los puntos profesion de bueno, lnbrarll ncecsa1'iamente Sll 

ruina elltre tantos que no 10 SOil. POl' todo ello es necesario a un 
prfncipe, sl se quiere mantener, que aprenda a· poder no sel' bueno 
y a usa1' 0 no usaI' de esta capacidad cn fUl1cil111 de la necesidad 
(Principe, XV), 

En cfccto, frente a Ia literatura humnnl'stica acerca de las virtuc1es 
del gobernante -literatura que par aquel10s anos iba a enconttar 
uno de sus hitos mllximos en Ia Institutio pdnciptr christi{mi (1516) 
de Erasmo de Rotterdam y que ibn a pl'olongarse en el genera nuevo 
de las «utopIas» abierto can la ob1'a de T0111~ls Mora redactada en 
ese 1111S1110 ano-, Maquiave10 ptetende constarat que una cficaz 
conduct'a poIfticn (eficaz no solo desde ,~1 punto de vista del interes 
del gobemante, sino del conjut1to del cuerpo social) exige de hecho 
en 111uchfsimas ocasiones In parsimonia frente a Ja libernlidad, In 
cl'ueldad frente n In demencia; requiere ser temido antes que ama
do -sin llegar nUl1ca a condtar el acHo del universal-, asf como 1a 
deslealtad y perfidia hasta IIegar incluso a In traid6n; requierc obtar 
en contra de los preceptos de Ia misma religi6n que se prafesa y 
que debe constituir uno de los dmientos basicos del edificio estatal. 
Es necesul'io asimismo ta simulad6n y disimuJad6n, es decir, e1 re
vestimiento de una aparicncia de bondudes que vclc y oculte Ia rca· 
lidad de una praxis necesariamente murcada por d mal en muchas 
ocasiones: 

ha de tener en enenta que Ul! principe -y especialmentc un 
prIncipe nuevo-- no puecle obsetvar toclus aqucIlas cosas par las 
cuales los hombres son tenidos pOl' buenos, pues a menlldo se ve 
obligado, para conserval' su estado, a actUal' contra la contra 1a 
caridad, contra In Immanidad, contra 1a rc1igi6n. POl' eso nccesila 
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tenet un animo dispuesto a moverse seglm 10 exigcn los vientos y 
las variaciones de Ia fortuna y a no atejarse del bien si puede, pew 
a saber entrar en el mal si se ve obIigado (PrIncipe, XVIII). 

La innovaci6n maqulaveliana y la ra1Z de so [3m3 poster.ior re
siden en esta constataci6n de Ia presencia del mal en Ia poHtica como 
consecllencia de la reaIidad de la naturaleza humana, en esta consta
taci6n de In imposibilidad de evitar cometer eI mal e incIuso -para
cl6jicall1ente- en la bondad clel mal y en 1a maId ad de Ia presunta 
ncci6n buena pm'aIda: 

si se considera todo como cs dcbiclo se cncontrad alguna cosa que 
pareccl':! virtud, pero si se In sigue traeria consigo Btl ruina y alguna 
otra que parecel'a vicio y si se In siguc garantiza la seguridad y el 
bienestar suyo (Principe, XV) ... Cesar Borgia era considcrado 
cruel y sin embargo Stl cruelclad rcstableci6 el orden en la Romafia, 
restmmS Ia uniclacl y Ia redujo a la paz y a la lealtad al sohemno. 
Si se exam ina corrcctamcnte todo clIo, se vera que el duqlle habla 
sido mucho mas clemente que el pueblo florentino, que POt evitar 
In fama de cruel permiti6 en liltima instancia la clcstrucci6n de 
Pistoya. Debe pOl' tanto un prfncipe no preocuparsc de la fama 
de cruel si a cambia manticne a SllS subdiros 11l1idos y leaks 
(Principe, XVIII). 

Como yn sefialo Croce, todo ella era el descubrimiel1to pOl' Mn
quiavelo de «Ia necesidacl y la autonomia de la po1itica, que esta 
mas aHa -0 mejor dicho mils ad- del bien y del mal moral, qne 
ticne lcyes 11 las que es inuril rebc1arse, que no puede sel' exorcizada 
ni expulsada del mundo can agua bendita». De ah1 1a decision ma
quiaveliana de estud1ar Ia pol1tica can indepenclenda de toda cues
ti6n moral, en Stl propia 16gka intetna de fuerza y poder. Pero esta 
escisi6n entre etica y poUtica, estn presencia del mal en la polftica 
que Maquiavelo con5tata renIfsticamente y a la que consiclera insen
sato oponetse, no deja de produdr una fucrte clasis de nmargmn 
-tanto mayor cuanto m6s clnramente se perdbe Sll 16giel nece
saria e incIuso el tacito reconocimiento par todos- en el. As!, 
pOl' ejemplo, ante 1a perfidia del nuevo papa Julio II con respecto 
a Cesar Borgia, MaquiaveIo escribe en una carta oficial al gobiemo 
florentino: «se ve de esta manera que estc Papa comienza a pagar 
sus delldas de una forma bastante honorable y las tacha con Ia tinta 
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del calamar; sin embargo, sus manos son bendeddas pOl' todos y 10 
senln tanto mas cuanto mas adc1ante se pl'oceda». La necesidad po
litica del mal no condon a el mal mismo: el fin puede hacer inevita
bies los medios y estos pueden ser excusados pot el vulgo (Princi
pe, XVIII) y par el mismo sabia (Disco!'si, I, 9), pero no se afirma 
en Maquiavelo ninguna razon de Estado ni ninguna jerarquizacion 
entre etica y poHtica que hagan del mal y del crimen un bien a esta
blezcan una especie de suspensi6n provisional de la moral en ams 
de la bondael ultima del fin propuesto; mal y crimen son 10 que 
son y de hecha no hay mixtificaci6n posible. Maquiavelo constata, 
pues, una ineductiblc escision entre la poHtica (el reino de krtlfOS, 

de Ia fuerza) y las exigencias la moral, una escision que hunde sus 
rakes en la constituci6n natural del hombre como sujeto de pasiones 
entre las que OCl1pa un Iugar prefcrente la insaciable ambici6n. 

En la situacion natural ele inevitable choque de las ambiciones 
partic111ares el Estado representa el linico factor de estabiHdad, de 
orden y de reglamentadon; en el chague tambien inevitable de Jas 
mnbiciones estatales In buena ordenaci6n del propio Estado (y ella 
incIuye la buena organizacion militar) constituye ]a linica garantfa 
de scguridad, Y el Estado se aparece a Maquiavelo -como a derta 
tradidon aristotelica represcntada en Sll tiempo par Pomponazzi
como un organismo vivo (<<il COl'PO misto dell' umana genet'azionc») 
can sus bumores, su salud y su enfermcelad, su inevitable canup· 
cion can el curso del tiempo y 1a neccsidad consecuente de regene· 
rado pOl' retorno a los prindpios a par media de una reforma com
pletamente nueva, El senticlo, pues, que Maquinve10 tiene del Estado 
es vivisimo y no es extrafio que en los Discor:;i nos diga que «entt'e 
todos los hombres que reciben alabanz,ls los mas alabados son quie
nes han siela cabezas y ordenadores de las rcligiones. A continuacton 
quienes han fl1ndaclo l'epliblicas a teinos... Son pot el contrada 
infames y detestablcs los destructores de las rcligiancs, los dilapida· 
dares de teinos y de republicas» (I, 10). Y it sabemos que esta fun
dacion y reform a de un organismo estatal solo puecle scr ohm de 
una personaHdad individual legislaclor 0 principe nuevo, figura 
de Ia que se nos nombran como ejcmplos Moises, Ciro, Teseo, R6· 
mulo, y en c1 momento contempotaneo Cesar Borgia- de virtit fne· 
1'a de 10 comlin. 

Pero, ,:cu61es son los componentes de la tJirti't paHtica? Es 
dente que ella comporta una competenda tccnica, nna capacidad 
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para reconocer In opol'ttmiclClcl que Ia forttlt/a brinda, 1a au dada y el 
usa dcddido de In fucrza, 1a eficacia en el empleo deddido y opor
tuna de todos los l'eCl1l'SOS y expcdientes necesarlos para 1a conscr
vadon del poder, inc1uso aquellos contradictorios con Ia moraL Sin 
embargo, can clIo 5010 no basta y Maquiavelo se l'esiste a 1'eCOl1oce1' 
In 11;rtli a usurpaclores afortllnados del pader como Julio Cesar a 
Agatoc1es: «sin embargo, no es posible Hamar virtud a exterminar 
a sus ciudadanos, traicionar a los amigos, carecer de palabra, de 
respeto, de religion. Tales medias pueden hacer conseguir poder, 
pel'O no gloria» (Principe, VIII). 

Componente fundamental de 1a virtit es Ia aplicacion de esa ca
pacidad tecnica de ac1quisicion y conservaci6n del poder a un pro
yecto no egolsta (no tiranico), sino colectivo; su fusion en suma can 
un ethos filantr6pico en una personaBdad que Maquiavelo denominu 
«savio, buono e potente ci uadino», CllYO objetivo sea Ia construc
cion de un organismo poHtico sano y cluraclero y para quien cl pacIer 
solo cs dcseable si se cia vincuiado con Ia gloria ante In postcridad: 

vcrdaderamcntc buscando un principe 1a gloria del mundo dcberfa 
dcscar entrar en poses ion de una ciudad corrompida, no para 
devastarIa totalmente como Cesar, sino para reordcnarla como R6-
mulo, Vct'daderamcnte los cic10s no pllcden dar a los hombres una 
mayor oportuniclad dc gloria ni los hombrcs plIcden desear ningn
na mayor, Y si para querer ordenar bien una ciudad, hubiera que 
rcnunciar necesariamcnte at ptincipado, quicn no Ia ordcnara par 
no fcnunciar a cse rango mcrcccrl'a una cicNa cxcusa, perc siendo 
posible tcnct el principado y orclenarIa ya no hay cxcnsa alguna 
posible. Consiclercn, pues, cn snma aqllellos a quienes los cic10s 
dan lIna oportunidacl dc esa cbse que antc ellos se abren dos vIas: 
una les haec vivir scguros y a su muertc los vuelvc gloriosos; 1<1 
ot1'a les hflCC vivir en continuas angustias y a su muerte dcjan detnls 
de sl una infancia scmpitcma (Disco!'si, I, 10). 

Al delincamicnto de esta figu1'a -como unica soIndon posible al 
hundimiento y a In cortllpcion polftica, militar y re1igiosa de Italia
tiencle El Principe y los primcros capltt110s de los Discol'si (el la
menta pOl' sn ausencia marca induso buena parte de In Historia de 
Florcllcitl) , La ohm de MaquiaveIo, redactada en los dias del infol:
tunio personal y del clcsastre florentino e italiano, estaba as! impul
sada par un fllene alien to rcformador e inc1uso <wtopicol>, un alien-
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to que sin embargo se mantenfa siempre estrechamente unido a1 
diagnostico realista de la situacion italiana y a Ia correeta determi
nacion tearica de los principios rectores de la poHtica en general y 
del establecimiento de nuevos orgnnismos estatales en particular. 
Est!! insercion teo rica profundamente l'calista da, pOl' otm parte, a 
Ia obm maquiaveliana, a Sll elaboraci6n de Ia flgum del principe 
nuevo «l'edentor» de ltalia (cf. Et Principe, XXVI), el tono t1'<lgica
mente ambiguo que la camcteriza: radical es el remedio necesario 
y excepcional cl petsonaje que la situacion histol'ica exige; de uhi 
In lucida constatacion tearica de que diHcilmente podra ttiunfar so
bre la fortuna, sobre Ia condicion de los tiempos, pew de abi tam
bien la exigencia voluntarista que se afirma (<<vale mas sel' impe
woso que precavido porque la fortuna es mujer y es necesario, S1 
se quiere teneda, sumisa, castigarb y golpcarlm>, Ei PrinCipe, XXV) y 
elmanifiesto propagandistn con que finaliza In obra (capitulo XXVI). 

En vida de Maquiavelo solo hnhia visto Ia luz, de las grandes 
obms, el Arte de la guerra, publicado en 1521. Tras Sll muerte en 
1527 se publica run los Disco1'Si (1531) El Principe y 1a HistOJ'ia de 
1'lorellcia (ml1bas en 1532). La Jdinitiva cOl1solidacion del dominio 
exttanjero en la peninsula italiana y d oeaso de Ins estructuras poli
tic as republicanas frente a las formaciones estatales de tipo sefiorial 
y 1110narquico tmenlll consigo cl olvklu del ideario republicano de 
Maquiavelo y de su petspectiva regeneradora ante la crisis italiana. 
A 10 largo de los siglos slguientcs, pnh::tical11el1te hasta el momento 
de la Revoluciol1 francesa y la revitalizacioll del iclcario republicnno, 
Maquinvelo sed el autor de HI Principe, ohm en In que no se vc 
el delineamiento de lafigura del «principe nuevo», sino un breviario 
y una guia poHtica para monarCHS absolutos en la que £rente a la 
tradicional preceptistica cristiana sobre las virtl1des que deben omar 
a un pdncipc cristiano se presenta, cspecialmente en los capftl1-
los XV-XV III, los prindpios de una politica sin escl'llPulos basnda 
en cl engafio, In traicion y el crimen. S1ll'gid. asi la asociacion de Ma
quinve10 con el diablo (El Principe sen!. <\Opus digito Sathanae 
scriptum») que, en el marco de llna Elil:opa sacudida par las guerras 
de l'cligi6n y In controvcrsia religiosa, sent juicio generalizado y usa
do como denuncia del bando enemigo, cat6Ueo 0 protestante. En In 
segunda mitad del siglo XVI se desarrolla toda una publidstiea anti
maquiaveliana tcnclente a restaurar Ia unidad entre poHtica y 
que en 1a obi'a del secreta rio florentino habia quedado 
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HI mismo tiempo, en cl ~lmbito de In Contrancforma catalica (Botero, 
Zuccolo), se asistia al curioso {enameno de ]a elaboradan de 1a 
doctrina de la ragiom! eli sttlto, en 1a eual -can un silcncio pnkti
camente absoluto sobre MaquiaveIo, incluido en el Index en 1559-
se legitimaba de hecho Ia praxis del principe maquiaveliano en uras 
del valor supremo del in teres estatal, u Ia vez que se estableda 
una re1acion de subordinacion oca510nal de Ia eticH a In poUtica que 
permitfa tanto Ia condena general de Maquiavelo como Ia perdida 
-en un movimiento espiritual intimtl111ente vinculado con cl casuis
mo jesultico- del senrido tnigieo de la eSc1si6n irreparable entre 
moralidad y neccsidacl poUtica presente en 1a obm de Maquiavelo. 
Pero, pOl' otta parte, un ,mtor como Campanella (desde su vision 
utopico-mesianica) pcrmanecerii obstinado en la radical condena mo
ral de Maquiavclo y en el rechazo de la componenda aristotelico
jesuitica manifiesta en la nocion de «razon de Estado», mientras que 
con Bacon se expresa el reconocimiento de Maquiavelo como «his
toriador» de la naturaleza humana y de Ins construcciones politicas, 
reconocimiento que se desarrollani en el libertlnismo del siglo XVII 

y en aquellos autores que, como Hobbes 0 Spinoza, representan la 
elaboracion de una teoda puramente natural del poder y del Estado 
en el marco del utillaje conceptual de 1a nueva filosofia y de 1a nueva 
ciencia. 

2. TOMAS MORO Y LA UTopiA 

Las prensas de Lovaina publicaban ell 1516 -en una edicion 
que se agota rapidamcllte e iba a dejar paso a nuevas cdiciones en 
Paris (1517) y Busilea (ma1'zo y l10viembre de 1518)- una obra 
destinada a iniciar y dar nombre a un nuevo genero litcml'io-filos6-
fico: In De optimo rcpublic{lc statu dcqlle il1JuLa Utopia de Tomas 
Moro, amigo personal y muy estimado de Erasmo (quicn Ie habia de
dicado su Blogio de 1C/ toct/ra, impreso en 1511) Y figura destncada 
en el movimiento humanlstico inglcs. Abundantes erun las fuentes y 
corl'ientes en las que 1a obra de Mora encontraba alimento e inspi
racion: Ia apertura del munclo conocido gracias a los descubrimien
tos geograficos, que venfan a aiiadir un «orbe nuevo» £11 viejo can 
todo tipo de noticillS sorprcndentes y mnravillosas; In literaturH de 
viajcs floreciente en la epOCH hdcnfstica gricga (un momenta 
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apertura geognHiea similar a1 eul'OpCO de comienzos siglo XVI), 

cuyas obras se habfal1 eonscrvado parcial mente en los l:cs(lll1enes de 
Diodora Skulo y Luciano Samosata; las obras saddens de autores 
como el 1111S1110 Luciano 0 Aristafnnes (cstimadlsimos ambos par 
Mora y Erasmo, que hablan tradueido buena parle de la obra del 
primero) y Ia obra scria y magistral de autores como P1aton Oa Re
pttblica especiahnentc) y Plutareo, cuyos retratos biografieos 1c
gisladores miticos como Licutgo y personajes blstoricos mitifieados 
como Agis de Esparta y Solon de Atenas prestaran Imls de un fasgo 
al legislador originario de Utopia, cl fey Utopos. Cahrin afiadir a 
toelo clio, en un sutH juego a la vez de adhesion y de it'anieo escep
ticismo, las expeetativas europcas contempodneas de una mutacian 
en e1 estado de las casas bumanas, expeetativas alimcntadas tanto 
desele el ~lmbito de la restllurad6n clasicista (c1 retorno de la aetas 
tmreCl) como desde el eseatologismo cristiano, expectativas en este 
ultimo easo que rebwtarian en In dceada siguiente con las corriell
tes de la reforma radical (MLll1tzer, anabapdstas) para sostener en el 
futuro (sigh; XVI Y XVII) una osdlante rclacion con cl genera uto
pica. 

A la Utopia, y en general a 1a literatura utopica, resulta plena
mente pettinente 1a obscrvacion de Maquiavclo en cl capitulo XV 
de El Prim:ipe: «Muchos se han imaginadu republicas y pdncipados 
que nadie ha vista janHls ni sc ha snbldo que existieran realmente; 
porque hay tanta distancia de como se vive a como se debeda vi· 
vir ... ». La Utopia coincide con retratos de sociedades perfeetas como 
In Reptibtica de Platon yean retratos humanistieos de las virtudes del 
principe cristiano en trazar un cuadra de una sociedad human a a 
partir de las exigendas de la n1Z0n y de Ia religion cristiana, a par
tir en suma de imperativos cticos y religiosos (d ser), vol
vienelo In espnIcla a la tcalidad a la tozlldcz de los heehos. 
A diferencia, sin embargo, de las «imaginaeiones» tradicionales la 
Utopia de Moro sustituye 1a mitien ubicacion en cl pasaclo 0 la cs
catologiea loealizacion en un futuro tocbvIH pOl' llegar 0 inclllso 
b nbstraecion de las condicioncs espl1ciotcmporales, pOl' una ubica
cion del ideal en cl prescnte actual: la sociedad feliz y bien ordcnada 
es coexistente a nosouos en el esp<lCio, pew dl1usuracla y sc
euestrada pOl' una bnrrera geogrMlca des! tnada a mantencda incon-
taminada de asaltos exteriores. Con el artificio que 
la haec literalmente posible y Ie buena parte de Sl! fascina-
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don, la priva de realidad y fa tipifiea como un punto de referencitl 
a In vez presente y ausente. E1 mismo lcnguaje de Tomas Mow, 
ellya tcrminologia toponimica de Utopia subraya su irrealidad y 
euyo c8ti10 ambigllo e ironico ere a llna ambivalcncia similar a la 
eonseguida pOI' Erasmo en el Elogio, contribuye eficadsimamcnte a 
e8ta doble dimension de Utopia. No es esta predsamcntc una de las 
ultimas razones que expliean la frescura y 10zaoia de la obm de 
Mow frente a la mayor parte de 141 literatura utopica posterior en 
ella iospirada. 

POl'que, en decto, uno de los rasgos sobresalientes de la litera
tura utopica es su gran diversidad, 1<lS profundas diferendas exis
tentes en las sociedades perfectas retratadas. Ello es debiclo, obvia
mente, no solo a las drcunstancias historicas en las que se redactll 
Ia utopia, sino tambicn a las representaciones pwpias de caela autor 
ace rca de la 80ciedad justa y a aquellos rasgos que Ie Intere8a poner 
de manifiesto como especialmente constitutivos del Estado bien 01'
denaclo. Asi, la Utopia de Mora debe buena parte de sus rasgos al 
momento en que fue escrita, 1516, y representa el ideal poHtico
social del hUl11Hllisl110 cristiano antes de la entrada en escena de 
Lutera (1517) y la cruenta escisi6n consiguiente del orbe cristiano 
en dos banclos ineconciliables. No se trata tan solo de que la U to
pia moreana encarna una serie de principios e ideales del humanismo 
cristiano que iban a quedar definitivamcme arrinconados con la 
intolerancia y cl sectarismo religiosos triunfantes en cl siglo XVI, 

sino tambien de que la misma obra moreana iba a experimental' un 
decisivo cambio de rumbo como eonsecuencia de la rcforma lutera
na; es l11ucho mas que probable que, de haber esperaclo un05 pocos 
an as m<ls, la Utopia nunca hublera sido escrita a bien hubiera red
bldo un rostra muy diferellte del que Ie otorgo Ia optimism confianza 
del humanismo erasmiano anterior a 1517. Cuando el discurso uto
pico vuelve a reanudarse en la segunda mitad del siglo XVI en la 
Italia contrarreformada, Ia atmosfera espidtual de la Contrarrcforma 
tridentina deja sen til' sus dectos en obms como Ia Reppublica imma
ginaria de Ludovico Agostini (publicada en 1591, pera escrita entre 
1575 y 1580) 0 Ia Reppublica eli Evtllulria de Ludovico Zuecolo 
(1625), obras de eseaslsima inf1uencia, pero plenamente indicativas 
de Ia uniformizacion mental impuesta porIa autoridad catolica. Las 
dos utopias mas caractedsticas del Renadmiento tardio (La ciudad 
del sol de Campanella y La Nueva iltlfmtida de Bacon, ambas re-
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dnctadns en el primer cunrto del siglo xvn) mucstran I sus 
rasgos profunc1amente difercnc:indos, debidos tnnto al monH.:nto his
t6rico de su redaccion como n los idcJles y pensamiento filos6flco 
general de Sli autor respectivo. 

Rasgo cOI11t:in de todas las utopias renacentistas es, como yH he
mos indicncio; su aislnmicnto y clausum frente a1 exterior. Tal rasgo 
es una exigencia Eteraria para hacer posiblc y plausible la cxistencia 
real de la socicdad perfecta en el momento contemponlneo. Lo per
fecto y ejemplar s610 puedc cxistir realmcnte a condiciol1 de eslal' 
clausurado pnnl nosotros y ser practicmnentc imposiblc el acceso y 
el contaclo cultural con nuestras sociedades imperfectas c injuslns, 
contacto que solo tend ria como rcsultado In corrupdon 
y destrllccion de 1:1 perfccm socieclacl utoplca sin que nucstras soeic
dades hubieran mejorado ostensiblcmcnte. EI :lislamicl1to y In e1.111-
sura frente al exterior son datos consustanciales a 1a sodcdad ut6pica 
y pOl' tanto a las uropfns renaccntistas; el conocimicnto de elhls y 
de SLl organizaei6n social se establece siempre pm medio de nave
gantes europeos que han accediclo a clb de accidentnl C Im
prevista y que hnn regresado a nosotw5 para darnos cuenta este 
perfecto Estado, 10 rodo afro con rcspecto n nuestras socicdades 
destinado a funcionar como punto de referenda apenas alcanzablc. 
Como sei1ala IJorkheimer (<<Los comienzos de In filosoHa burgllcsa de 
la hist01'ia», en Max FIorkbeimct, Historia, mctafisica y cscepticislllo, 
Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 92): «In Utopia del Renacimicnto 
es In scculadzacion del Cielo de la Edad Medin». 

El nislamiento y In clausura de Ia sodedacl ut6pica dcstinados a 
mantcner incontaminadn c incolume esa sociedad pOl" Sl1 scgregacion 
del mundo exterior, del mundo europco, evidencian otTO rasgo COll

sustancial de la misma: su inmovilisl11o. La socicdad utopica es una 
sociedad estaticn, inmovil, abierta unicnmente a In Gel reproducci6n 
de Sl mismn, a ]a permnnente reiteraci6n de su perfeccion y de su 
felicidad. Si uno de los factores generndores de In in movilidad es cl 
nislnmiento heme a1 exterior (las sociedades ut6picas est an ubicadas 
en is las y en el caso mismo de Ja Utopia de Mol'O Ia isla cs artificial 
por In destrucci6n de In pdmitivn lengua de tierra que In unlH al 
continente), el otro es In f(!iTea reg[amentacion que reina en 3U 

intedor: todo esui regulado y previsto; hasta 1a fclicidnd y e1 goce 
vital est<ln sometidos a una reglamentad6n y organizacion social. 
es debido, naturalmcntc) H la necesidlld de mantener {ijas y cstanca-
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das las relaciones sodales en Ia perfeccion ptesente; Ia libre iniciati
va individual serfa un factor distorsionador, generaclor de profundas 
transfonnaciones sociales y un factor disolvente de las tradicionales 
y perfectas formas de rdaci6n y de producci6n; era exactamente 10 
que ocurria en 1a Europa del siglo XVI, donde Ia libre ell1presa incli
vidual esraba clestruyendo fo1'111as de vida scculares y COll1unll1entc 
aceptadas hasta elmomcnto. Ellibra primero de 1a Utopia de Mora 
--escrito can posterioridad al segundo, esto es, a Ia descripci6n de 
]a sociedad ut6pica- describe en paginas elocuentes que sedan te
nidas en cuenta pOl' cl mismo Marx en su reconstrucci6n de la 
acumulaci6n primitiva del capital (secci6n octava del primer libro 
de El Capillll) el proceso de constitucion del proletariado Ingles me
diante Ia privatization de los bienes comunales y la conversion en 
pastos de vastos terri tori os hasta entonces empleados en 1a agri
cultura: 

Para que uno de estos gardunos -inexplicable y atroz peste 
del pueblo- pueda cercar una setie de tierras unificadas con varios 
miles de yugadas, ha teniclo que forzar a sus colonos a que Ie 
vendan sus tierras. Para clIo, unas veces se ha adelantado a cercar
las con engano, otras les ha cm:gado de injurias, y otras los ha 
acorralado con pleitos y vejadoncs. Y asi tienen que marcharse 
como pueden hombres, mujercs, maridos, esposas, hucrfanos, viu
das, padres COIl hijos pcqueiios, familias mas numerosas que ficas, 
pUeS la tierra necesita ml1chos brazos. 

Emigran de sus lugares conocidos y acostumbrados si11 encon
trar d6nde asentarse. Ante Ia necesidad de dcjar sus enseres, ya de 
pOl' sf de escaso valor, ticncn que venderlos al mas bajo predo. 
Y luego de ago tar en Stl ir y venit· el pOCO dinero que tenian, (que 
otl'o camino les queda mas que robar y exponerse a que les ahor
quen con todo derecho 0 irse pOl' esos caminos pidiendo limosna? 
En tal caso, pueden acabat tambien en Ia carcel como maleantes, 
vagos, por mas que ellos se empefien en trabajar, 51 no hay nadie 
que quiera dades trabajo. POl' ot1'a parte, (como dades trabajo s1 
en las £aenas del Cflmpo que era 10 suyo ya no hay nada que hacer? 
Ya no se siembra. Y para las benas del pastoreo, can un pastor 0 

boyero sobra para guiar los rebanos en tierras que labradas neccsi
taban muchos m~ls brazos (T. Mora, UtopIa, Alianza Editorial, Ma
drid, 1984, p. 81). 

Esta realista descripci6n de 1£1 formacion de las condiciones de 
posibilid£1d del capitnIismo recibe Ia mas fllene candena mornl en 
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el primer libra de Utopia pOl' parte de Rafael Hitlodeu (el nave
game portugues que ha residiclo durante cinco afios en Utopia) a 
panir de las exigencbs de la justicia y de la moral, a partir del 
~<deber sen>, en suma. No cs solo esc CfUel proccso de concentra
cion de la riqueza cn pocas manos 10 que es el objeto de la radical 
condena de Hitlodcu, sino tam bien rasgos m1smos consustanciales aI 
Estado moderno y ya sefialados pOl' Maquiavelo: Ia poHtica expan
sionista y conquistadora de los estados europeos, la preparacion de 
Ia guerra y en general la ambicion, 1a sed de poseer. Todo eUo lleva 
a Hitlodeu a la total ruptura con cl cst ado contemponlneo de Ia 
sociedad curopea y a la maximalista formulacion de un principio de 
organizacion social en completa disyuncion con las sociedades eum
peas -actitud que, conviene decido, rccibe serias objeciones criticas 
pOl' parte de Moro, person,lje rambien del diiilogo, que sefiala la 
conveniencia de una reform a gradual Y pHulatina de Ia sociedad 
clesde 10 clado-: Ia abolicion de Ia propleclad privada y del dinero 
o en paIabras del propio Hitlodell: «he lIegado a la conclusion de 
que s1 no se suprime Ja propiedad privada, es casi imposible arbitrar 
un metodo de justicia distributiva, nl administrar acertadamente las 
casas hum~mas. Mienttas aquella subsista, continuara pesando sobre 
las espaldas de Ia mayor y mejor parte la humanidad, ci angustio
so e inevitable azote de la pobreza y de la miseI'la» (p. 104). La 
Utopia de Moro debe baswnte su fascinacion y de su influencia a 
esta vivicla clescripckin de ]a m1se1'ia social inglesa de comicnzos 
del siglo XVI, a su toma decidida de posici6n al ludo de los debiles 
y ai marcado contrnste entre el munclo de Ia 1'ealidad contempo1',i
nea y esa sociedad justa que sin embargo se ptesenta como existente 
en uIgun Iugar de la Tierra, al tiempo que la ironia de su dhHogo y 
ei matizado escepticismo de Mora ante e1 entnsiasmo y radicalismo 
de Hitlodeu permiten evitar a aI menos mitiga1' lIno de los rasgos 
mas frcctlentes y m~ls tediosos las construcdones ut6picas: su 
rigido esquematismo formal, su doctl'inndsmo monocorde, Ia rotun
didad dogmatlca can que sc afil'ma 1a existendn empl'rica de ttl jus
ticia. 

La descripcion de In sociedad de UtopIa, confiada a1 libra segun
do, scuaIn una serle de rasgos hisicos, algunos de enos nost.ilgicos 
de un estadio de la vida europca ya definitivamente superado: la 
organizad6n de Ia vida social sobre Ia base del igualitarismo (aunque 
se reCOl1oce unn ciertn esc1avitud y una liberacion del trabnjo para 
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los inteleetuales, que eonstituyen Ia clase dirigente) yeI reparto equi
tativo del trabajo obligatorio, 10 cllal pcrmite una jornada de tra
bajo universal de seis horas; una concepcion del trabajo como prcs
tadon social encaminada a la satisfaccion de las pocas y verdadel'as 
necesidades humanHs; 1a agricultura como actividad economica fun
damental: «una actividad COI11Ull a todos, hombres y mujeres, de 
In que nadie qucda exento» (p. 121) junto a Ia cual cacla uno apren
de y ejerce otro oLicio 0 profesi.6n; Ia proscdpci6n del dinero, In 
cducnci6n l'nlsica para tocla Ia pobIaci6n Y llna fortlsima uniformiza
cion Y regbmentaci6n de 1£1 vida cotidiana (vestidos, casas, viajcs). 
Mora nos disefia una soeiedad rigurosnmente estl'ucturada y orga
nizacla en un sIstema patriarcaI en el que Ia autoridad goza de un 
universal reconocimiento, una sociedacl cclosa de cvitar cl ocio y Ia 
pereza y de garantizar qne «todos se apliquen de una forma asidlla 
ai trabajo», con vistas a conseguir un fin eseneinl: «rescatal' el ma
yor tiempo posible en la medicla que las neeesidades publicas y ]n 
libel'acion del propio cuerpo 10 permiten, a fin de que todos los 
eiudadanos tengan garantizados su libertad interior y el cnltivo de 
su espiritu. En esto consiste, en decto, segun eHos, In vcrdadcra 
felieidad» (p. 127). 

Ciertamente, 1a Utopia de Moro, como en general la literatura 
ut6pica, lleva a cabo un esfuerzo par pensat las condiciones sociaies 
que plleden proemar a todos los individuos Ia felicidad. Ello no 
parecc posible sino a traves de una comp1eta detetminacion previa 
de Ia actividad social, donck nada es fruto de In improvisacion, pues 
hasta el ejel'cic1o individual de 1a libel' tad personal y de 1a propia 
iniciatlva sc des an-alIa segun los cuuccs prcvistos pOl' el sistema, que 
son los cauces mismos de In organizaci6n raeional, justa e igualatoria 
de Ia existencia colectiva. 

Pot ot1'a parte SOl1 111uchoslos l'usgos de Ia soeiedad utopiana 
que 111uestran cl esfuerzo del humanismo cristiano (en aquellos mo
mentos, 1516, en sn maximo apogeo bajo la gura de Emsmo, antes 
de que 1a reforma luterana hidera senti1' sus efectos) pOl' dignificar 
1a existencia humana. La sociedad de Utopia muestra en cjercicio 
muchos de los motivos eticos y religiosos en los que el humanismo 
venia insistiendo desde hada dccadas: el techazo del ascetisl110 ex a
gcrado, de la mortiucaci6n y del dolor como mcrito para h obten
ci6n de un bien, 10 cuaIlleva u In aceptacion de Ia eutanasia (al tiem
po que se condena cnergicamentc el suicidio); y en cstrecha re1aci6n 
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con todo clIo Ia adopcion de una edca social de corte hedonista que 
evidencia Ia influencia del epicurefsmo a travcs de ValIa y del propio 
Erasmo. En efecto, los utopianos «parecen estar inclinados a aceptar 
Ia opinion de los que dcfienden el placer como la Fuente uniOl y 
principal de 1a felicidad humana» (p. 145). Naturalmentc, cste 
donismo va unido a llna sllblimaci6n cf.istiana y espiritual destinncla 
a impecUr todo atisbo de una busqueda compulsiva del placer desor
denado del cuerpo; la pruc1encia y Ia recta razon gohiernan la c1ecdon 
y fuga de los placeres sobre Ia base de Ia prim ada de 10 espiritual 
sobre 10 corporal y de In subordinacion del pIncer a la salud: 

Pem la fe1iddad, aUtman, no estu en toda clase de placercs. 
Se encuentra solamente en cl placer bueno y honesto. Nuestra 
naturaleza ticncle, irresistiblemente ntralda pOl' la virtud, hada cl, 
como al bien supremo ... ,:Pl1ede In natllra1c?a invitarte n ser 
bueno con los del11<ls y cruel y despiadado contigo. mismo? Par 
tanto, concluycn, Ia naturalc?a misl1la nos imponc una vida feliz, 
es dedr, placentern, como fin de nuestro actos. Para elIos, la virtud 
es vivir segun las presctipdones de Ja natumlcza ... Llaman placer 
a todD movimiento y estado del ctlerpo 0 del alma, en los que el 
hombre experimenta llll dcldte natural ... pem en todo placer man
tienen c5ta pauta: un c1c1dte l11enOl: no debe set obstaculo a uno 
superior. Un placer no debe originar l1unca un dolor (pp. 146-156). 

Las actitudcs y Ia vida rdigiosa en UtoPla son otro problema 
fundamental de In epoca en CLlyO tratamiento Mow sigue deddida
mente las palltns del hllmanismo erasmiano c incluso -podemos 
dedr tambicl1- del platonismo rcnHcentista de Ficino y Pico della 
Mi1'anc1ob. Es cste uno de los rasgos de 1n socicdHd utopil1na dOl1Clc 
Mora se 11111estra a la vez mas avanzado con respecto a In rcalidad 
contcmporiincn y 111;IS enraizado en las exigendns de corrientes es
pirituales de In epoca. Lo que era de hecho los anhelos y reivindi
cadoncs cfrculos inteleclUalcs restdngidos apmece pIasmac10 como 
situacion social factica en la isla de Utopia, antes de que las conse
cllencias de Ia Refottna protestante evidenciaran en mcdida nun 
mayor su cankler «utopico», esto cs, no encarnHb1e en Ia sociccbd 
real. En cfecto, tras 1'eC011oce1' 1n insercion racional y natural del 
postulado de Ia existencia de Dios en cl hombre («la 1'<12011 inspira 
a toelos los morta1cs el a1110r y ]a adoraci6n a Ia Majestad divina, a 1a 
que debemos nucs!:ra cxistcnci;\ )' nuest!";l capaddad fclicidacl», 
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p. 147), Mora constata Ia plumlidad de reIigiones en Ia isla de Uto
pIa y Ia coincidcncin de la mayotta de eUus en un elios primero, 
creador del munelo y providentc: 

creen en una especie de nnmen desconocido, eterno, inmenso e 
inexplicable, muy pOl' encima de Ia comprension humana y difnmi
nado pOl' todo 10 creado, 110 tanto como una masa sino mas bien 
como una fuerza. Lo lIaman padre. Considcran que es e1 origen, 
fuetza, providenda y fin de taclas las casas. Solo a cl Ie tributnn 
honores de Dios (p. 183). 

Moro presel1ta a los utopienses como a el (al humanismo) Ie gus
taria que procedicran las distintas sociedades contemponineas, en un 
proceso de depuracian de la cteencia religiosa y de la nocian de 
divinidclcl, rebasando Ia plurlllidad de credos positivos con una creen
cia unitaria, mas profunda y racionaI: «Me parece que los utopianos 
estan en camino de lr clejando tocbs estas stlpersticiones para cen
trarse en un credo unico qne les parece el m~ls racional y que stlpera 
los cliferentes credos» (ibid.). Los l1topienses no son cristianos, pero, 
aparte de las creencias scfiabdas, su sociedad se camcteriza porIa 
tolerancia reIigiosa y par 1a proscripcion del fanntismo, todo ello: 

par imperntivo de la paz. Esta qnecbrfa tatalmente destmida can 
discnsiones continwlS y los imp1ncables adios que otiginan. [El rey 
Utopos, legislacler de Utopia] penso adetmls que esta medicla tedun
daba en beneficia de In m/sma religion. No se ntrevi6 a dogmatizar 
a la ligem sabre asuntos mn 5eri05. No estaba segmo de que Dios 
no quCdH un culto varia y multiple al inspirar a unos uno y a otras 
otto (p. 185). 

Con estos pbntemnientos religiosos Moro no estu ran s610 anti
cipando, par enciml1 de las discordias religiosas que iban a ensal1-
grentar Europa n 10 largo de los 51g10s XVI y XVII, futlll"as posiciones 
filos6ficas e ilustradas de COI·te clcista y npo!ogetas de 1a tolerancia 
l'cligiosa. Mora reflejaba -cn buena medicla en contraste con su pro
pia conducta inquisitorial contra los reformados ingleses; en carta 
a Erasmo deda en 1533: «Encl1entro odiosa a lmla esta laya de 
hombres [los hcrejes refontwdos], tanto que, como no recuperen eI 
seso perdido, estoy decidiclo a set tan implacable con CUDS como 
sea posible: pues 111i caela vez mayor experiencin de estos hombres 

LA FlLOSOFlA POLlnCA EN EL RENACIMIENTO 567 

me ator1l1et1ta can 1a idea de 10 mucho que el l11undo sufrirfa si cayera 
en sus manos», opinicSI1 que l110straha su viskln de 1<1 Reforma como 
subversion poHtica- los planteamientos de In corriente platonica (Fi
dna, Pico) y del erasmismo, para quiencs Dios prcfcda set 1'ecol1o
cido (en las diferentes £orma5 de culto) a set despreciado y para 
quienes Ins diferentes rcligionc5 e1'al1 manifestaciones cliversas -to
clas elIas positivas y hasla huto de In revelation divina- del natural 
impulso humano hacia Dios, coincidentes en SIl fondo ultimo de 
verdacl. 

La impresion de Ia sociedad utopiana concluye, sin embargo, 
con el escepticisl110 de Mow ante ella 'J SII posible incorporaci\.)!1 al 
munclo europeo: 

Al terminal' de hablar Rafael, me vinie1'011 a la mente no pocas 
ref1e:xiones sobre cosas que me plltednn nbsurdas en. sus leycs e ins
titlldones, Par ejetnplo, su modo de cntender In guena, sus crecn
cias y religi<:in y ott'os much os ritos, Pew sobre todo, 10 que csd 
en la base de toclo ello, es decir, su vida y gastos comunes sin inter
vend<:in alguna del dinero. Con clIo se destl'llye ia rafz de la noble
za, la magnificcncia y cl luja, y Ia grandezH, cosas que en cI comun 
sendr constituyen e1 decoro y cl csplendor de un Estado .,. Tengo 
que confesat que 110 pucdo asentir a todo CHanto me expuso este 
docto varon, entendido en cstHS mnterias y buen conocedor de los 
hombres. Tambicn din~ que existen en In republica de los utopia
nos l11uchas casas que ql1isiern ver impuestas el1 l1uestras ciudades. 
Pero que 110 espero 10 scan (pp. 200-201), 

De esta manel'H, cl empleo de dos portavoccs (Hitlodcu y el m!s
mo) pctmite a Moro dotal' a Sll obm de un halo de ambigiiednd c in
certidumbre, de un caractet honico y ludico comparable en mtlS de un 
aspecto al Elogio de 1(1 lOCt/fll de Erasmo. Mota podrfn haeer suyo 
cl clicho erasmiano de que «en el Elogio de Za looml exprese his 
mismas ideas que en cI Encbiriclio1J, perc en broma». Como c1 Elogio 
ernsmiano, In U topfa de Morn era una ohm literal'iamcnte muy con
seguida con rodo el cankter de una provocacion, de una incitacion 
n la rel1exion v n In c1iscLlsion sobre Im~ cl1estiones mas candentes de 
In actualidad,' a 1a ve7. que una obm autocontenida quc podIa SCI' 

abandonada, tras la ]ecturn, con una so111'isa displicentc en In que 
a(,;1SO asomara vngamcnte 1111 aSomo de prcocllpaci6n, 
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3. CAMPANELLA Y BACON 

Tommaso Campanella 0568-1639) y francis Bacon (1561-1626) 
redactaran a comicnzos del siglo XVII senda;; utopias en las que el 
genero literario inmlgur,1do con Mora alnl117.aba expresiones de gnll1 
influencia posterior. L(I cludcld del sol de Campanella (recbctacla en 
italiano en las drceles de la Inquisicion napolitana en 1602, pubIi
cada en latIn en 1623 en Frankfmt) y La Nlfeva Jitl(I!1/it!(/ de Bacon 
(escr!ta en los ultimos anos de ]a vida del clIl1cillcr y publicada, sin 
terminar, postumame11te en 1627) son dos obras pIennmente nrtit'u
bdas con el pensamiento general de su autor men05 en eI caso 
de Bacon- en Ins que Ia sociedad perfecta recibia una formulacion 
marcadamente diferente entre sf yean respccto al modeIo moreano. 

Ln utopia campanelliana, m~ls ptolija y completa que In baco
niana en SLl descripci6n global del Estado bien organizado, nos rd
tem toda una serie de rasgos t6picos: 1:1 propiec1ad colectiva y la 
distribuci6n equitativa de los bienes, el trabajo general que permite 
Ia satisfaeci6n plena de las necesidades can una jornacla de cn:ltt'O 
botas, Ia agricultura como activielacl economica fundamental, la prnc
tica inexistencia del comercio y del dinero; en suma, la rciteraci6n 
del ideal de una sociedad autarquica y comunistl1 clausurada a los 
factmes disolventes del comercio, del dinero y de 1a propiednd 
privada. EI Gmkter comunitario de 1a vida cotidi:ma aclquierc en 
la obra campancl1iana un cameter aun mas rigido y clominante que 
en Tomas Moro, eviclenciando una atmosfera marcadumcnte con
ventual: 

Utilizan vivicndas, dormitorios, camas y todo 10 que es necesa
rio colectivamente. Ahora bien: cada scis meses designan los supe
dones quicnes han de dormir en tal 0 coal cfrculo, quicnes han de 
ocupar tal 0 cual estancia ... Tanto los hombres como Ins mujeres 
marchan siempre en formaci6n, no viendosc1es jamas solos, y siem
pre tambien bajo las 6rdenes del que les manda, aI que obedecen 
de buen grado, pues Ie considcran como un padre 0 un hem1ano 
mayor (La ciudad del sol, Aguilar, Madrid, 1972, pp. 23 y 53). 

Junto a todo cUo In obm campanelliana muestra aspectos SOJ:

prenclentes para eI lector 111ode1'11o: enlazando con la l"epresentaci6n 
de In ciuclad ideal en la Iitetatura urbanfstic:l iraliana del Renaci
micnto, la ciudad campanelliann se presenta como microcosmos, 
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como compendio del universo, con St1 plantu circular, can su disposi
cion intertm segun siete circulos conccntricos y su templo circular 
central que resume en su altar esta vinculacion cosmlcl de Ia cill
dad y esta apropiacion benefica de las it1Huencias celestes: 

En e1 altar no hay mas que llIW esfem celeste de regular tamano, 
en la que est:! representndo todo el firmamento, y un globo ten',!· 
queo, Ademas, en la cupula del templo estan tambien pintadas las 
principales esttellas, cada una con su nOl11bre respectivo, y un tel" 
ceto en que se resume 1a influencia que ejerce sobre las casas de 
este mundo. Tambien est'an figmados los meridiallns y paralelos, 
mmque no completos, pues que en ]a parte de abajo se ncnba In 
pat'eeL Sin embargo, se aprechi que se hallan en perfecta cotrespon· 
dencia con los dos globos del altar. Y de continuo estan encendidas 
siete lampams, denominadas confol'mc a las designaciones de los 
siete pbnetas (ibid., p. 7). 

La astrologla pfesicle ciet'tamcnte ]a vida en 1a ciudad perfecta, 
que 10 es en bucna medicb gracias a influcncins astrales beneficas 
que presidieron su fundaci6n, gracias al conocimicnto de las influcn
cias cclcstes que actuan sabre eJla y :1 sn usa en beneficia del colcc
tivo humano. La astrologfa preside cksde la actividad econornica (los 
trabajos agrlcolas y la crta de ganado) hasta Ia oricntnci6n profesional 
de Ia pobbcion y los encuentros sexllales entre hombres y 111ujeres 
con una £1nalidad eugenesica. La ciudtld del sol mucstra, en suma, 
presidiendo y aetnando en la vida social el saber eampanelliano pIe. 
namente insetto en 1a tradicion magieo-naturalista. Ejemplo de ello 
es tam bien Ia utilizacion de 1a imagen, como efieaz l'eeurso pec1ago· 
gieo, en los mnros de 105 siete cfrculos de Ia ciudad, en los wales 
se recoge toda la variedacl del universo natural y humano quedando 
la ciudad configurada como un espejo del cosmos. Tambien se inser
ta en esta tl'adicion de pensamiento, tan inl1uyente en el Renad· 
miento y que eneuentra en Campanella a eotnienzos del siglo XVII 

uno de sus ultimos grancies portavoces) la identidad personal de las 
funciones polfticas, sacerdotales y £110sofica5. No se trata solo de In 
tesis plntonica -presente tambien en la utopia moreana y en gene· 
ral en el disct1l'sO utopico- del fil6sofo-rey, sino tnmbien de 1a 
figul'a mftica de J:.-Iertnes Trismegisto en 1a que eonilulan las fundo· 
nes del sabio teologo, del sneerdote y del rey legislador. As!, 1(lm 

bien en 111 ciudad solar est(l en mH110S del «Metaflsicm> In autoriclad 



570 lIlSTORIA DE LA E:rICA 

suprema: «Tienen un sumo sncerdote, ai que 1Iaman Sol, quc en 
l1Uestl'f1 lengua significa Meta/fsico. £1 es 1a suprema autoridad, tanto 
en 10 espiritual como en 10 temporal; ell tocla materia 0 asunto, su 
decision es In definitiva» (p. 8). 

Esta unkInd de In autotidad espiritunl y temporal en la flgura 
de un gobernante sabio cllyn sucesi6n no es hereditarin, sino dec
tiva, posee un profundo significado en el pensamicnto politico de 
Campanella. La ciudnd del so], ubicada literalmcnte en la isla de 
Ceilan, es el trasunto literario de un l110de10 polItico-social destina
do, en opinion del visionado dominico, a extenderse pOl' tocla la 
Tierra en una monarql1la universal, sigllienclo cl incxorable decrcto 
de la providencia divina. Desde sus pdmeras obras de 1593 (De 
mOJJ(frchia Christicmomm y De regimille Ecclesitle) basta sus ultimas 
obras (Ia Molttlrchia Messitle de 1633 y e1 De mOllat"cbia Hispanica 
disctll"Stls, Pllblicaclo en 1640) Campanella ex pone Ia idea de 1111a 
humanidad llnificacla bajo el gobierno y In gUla de un poder sabia, 
a 1a vez poHtico y religioso, que en su opinion no puede set otro 
que cl papaclo romano, una vez depurado y renovado el catolicismo 
de todas sus impurezas. En esta vision escato16gica de Ia historia 
universal Campanella se enfrentaba decicliclamente a las tests de Dan
te de los dos sales (Purgatoria, XVI), cs decir, de la indepcndencia 
redproca de los poderes espiritual y temporal, para vel' cI proce
so de llniftcad6n poHtica del mundo bajo In 1110nal'qula hispilnica 
como un proceso determinaclo pOl' 1a proviclenda divina, que se ser
via de Ia pasion humana como instrllmento para e1 desarrollo de sus 
propios fines snperiores. La universal monarqula hispanica y ]a pax 
que con ella aclvendda serfa el prologo al reinaclo de Cristo, ellya 
Ilegada se produciria en c1 momento inevitable en que se transfiricra 
al papa cl poder temporal. La cit/dad del sol se insertaba aSl, con su 
original ces[lropapismo, en las expectativas escatol6gicas con tempo
dneas de una general renovaci6n politko-religiosa del mundo huma
no como cumplimiento de los designios de Ia providencia divina 
actualizaclos mediante las novedndes acaecidas en los dcIos 0 que 
cstaban a punto de acaecer· 

La ley verclaclera es Ia cristiana, y una vez suprimidos los abu
sos actuales, se had dueria y senom en toeIas partes. Pues si los 
espafioles descubrieron todo 10 que quedaba del mundo no conoddo 
(punque el primer descubriclor ba sido en verclacl vuestro compa-
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triota ColOn), {ne para unifical'lo todo bajo una mism:1 ley, y estos 
flJosofos de la Ciudad del Sol deben sel' testigos de In verdad, 
elegidos par Dios. Plles yo estay en que no sabel110s que es 10 que 
hacel11os, pero actuamos como instrumentos de Dios. Y aunque los 
espanoles vayan en busca de nlIevas tietras y palses porIa codicia 
del dinero, en realidad est~ln sirviendo on'os fines mas altos que 
Dios se propane ... [Los de la Giudad del Sol] dicen tambicn que 
cuando entre d upside de Saturno en Capticomio, el de Mercurio 
en Sagitario, c1 de Marte en Virgo, y las conjuncioncs magnas vue!
van a Ia tripliciclad primcra, tras habet aparccido la nova en 1:1 
orbita de Casiopea, aelvendl':1 una gran monarquia nueva, con refor
ma de las leyes y de las artes. Surgil':1n nuevas profetas y habra una 
gran renovacion en toelas Jas casas. P,lta los cristianos todo esto 
resuItad l11uy provcchoso, pero hay que empezar pOl' del'ruh- y des
brozar antes de edificar y plantar de nuevo (ibid., pp. 78 Y 55.). 

La utopIa baconiana se inserta tambien en estas expectativas 
milenaristas y escatalogicas, como porIa dClmts el conjul1to de In 
obra baconiana. el proyccto baconiano de una Insfauratio 
magna scient/arum et ([ftlum perseguin 1:1 recupcraci6n par Ia huma
nidad dd saber, y COllsccuentemente del poc1er, sabre Ia natumleza 
de que gOZQ Achll1 en cl pm-aiso y que perdia como consecuencia de 
In caleb. Esta restauracian del «podcl' humano sobre cl universo» a 
ttaves de 1(\ clencia em paralela aln recollciliaci6n espiritual con 
Dios y Bacon sefiala constantemcnte a 10 largo de su obm que cl 
cllmplimiento de esas expcctativas en la epoca contemporanea cstaba 
profetizado en cI pasaje de Daniel scgun cl cual «mnchos pasaran 
[Bacon picnsa en In ampliaci6n del ll1undo conociclo mediante los 
clescubril11ientos geogl'aficos] y crecera la ciencia» (12, 4). Lo nove
doso del plantcmniento baconiano e!; precisal11cnte In tesis de que 
Ia l'ccuperacion de 1a condicion edenica de llna existencin felb: y Ji
bCl'ada solo se podia llevar a cabo a traves de l.1 ciencia y de Sll 

vertiente operacional sobre In natura1cZH, con 10 cllal In ciencia mis
ma ql1eclaha exculpada de toda s05pccha de impiedad y recibia un:, 
poderosfsima sancion dcsde 1a religkin misl11:1. 

Este icleario baconiano ejerccra una podcroslsimH influcncia 80-

bre In cultura inglesn del siglo XVII colorcando cientihcisll1n los 
nnhcIos y l'epresentaciones tan extcnclido5 en la socic-
dad inglesa. La A tlfmt ida un cIemento muy imporUlnlc 
cn Ia propagacion cst-os pl:mtcamicntos 1;nconianos pOl' 511 
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tel' de obnl conscicl1tcl11cl1te propagandistica del pragrnma baconiano 
mediante Ia utilizacion del gencra ut6pico. Elaboracla cn los uItimos 
anos de 1a vida del cancillcr Y pllblicada sin terminal' cn 1627, un 
ano despucs de la l11tlerte dc su autol', La Nueva Atllllltida posce 
todn una serlc dc rasgos brisicos de las socicdadcs ut6picas: su ais
lnmiento del extcrior, su perfecta paz y fclicidad inremas, la minu
dosn reglamcntaci6n de In vida cotidiana. Sin cmbargo, Bacon ape
nas presta ;ltenci6n -y creemos que ello es indepencliente del ca
dcter no terminado de In obra- n los ponnenorcs (tan minuciosa
mente descritos pOl' Morc y Campanella) de In estl'Llctl1l'a social y 
polltica y de 1a organizad6n ecol1omica. El fin de La Nt/ev{/ Atllw
tidtl cs precisamcntc eI cle cxponer, mcdhmte el rccurso a un genel'O 
litcrat'io en boga, como existcl1te una socieclad profundamentc l'cli
giosa, cristlana 1mls concretamente, CllyO centro nCl1nllgico es 1a 
investigacion cicntffica reulizacla a traves de una institucion estatal 

Casu de Salomon 0 Colegio de las Obras de los Seis Dfas
que, de forma colegiada y mediante una division del trabajo cien
tineo, dene como objctivo «el eonocimiento de las Causas y de los 
movil11ientos ocuItos cle las cosas y Ia ampliacion cle los Hmites del 
poeler humano para 1:1 realizacion de toclas las cosas posibles». 

La utopia baconiana resulta asi scIectiva. La organizacion ceo
nomico-politica de la socieclad no resulta l11UY diferente dc In rcalidad 
inglesa contempot<lnea tal como podia imaginarsela un miembl'o dc 
Ia clasc dirigente. Todo ello da mayor fuerza al punta exclusivo que 
Bacon pretende imponel': la implantaci6n de Ia ciencia y de sus posi
bilidades tecnologicas y dominadoras de la natnmleza en el ccntro 
miS1110 de la sociedad cl'istiana y del Estado que la administra. Itt 
Nueva Alllmtida venla a SCl' ast Ia formulaci6n literario-ret6rica del 
progral11a baconiano expuesto en la Instaurafio Magna de 1620, un 
programa religioso-politico-cicntffieo a aplicar en cI flltl1to inmediato. 
A 1a luz de In fortuna de la obm y en general del baeonismo en In 
Inglutena del siglo XVII, a ]a luz de Ia institucionalizaci6n de la 
nueva ciencia y tecl101og1a en Ia socicdad europea modema, no cabe 
duda aIguna de que Ia utopia hacaniana es la unica utopia rcr.acen
tista l'ealiz~\(ia en e1 cursa de In histol'ia. 
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