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PROLOGO 

He escot,ido la Filosof1a de Epicuro como tema 

de esta tesis porque a mi parecer la problemltica moral 

es, ha sido y serh una inquietud persistente en el hom-

bre. Adem~s porque su filosofia es muestra de lo ~ltimo 

que pudo dar el ecpiritu•griego. 

El estudio consta de una introducción en don 

de se expone la ra~ón por la cual elegi el titulo de: --

111iaturalez.a :f. f<'elic~id?.ci fil:! ~ni.curo 11 ; de la misma manera 

en ella ce anotan loe puntos de la doctrina cpic~rea 

coincidentes con las eternas consignas grieGaS y las 

aportaciones genuinas del filósofo del jardin. Icualrnen

te en la introducción se muestra la razón por la que di

vido en Lrea partes fundamentales este estudio. 

Se incluye un contexto histórico, pues cons.i 

dero de suma importancia la necesidad de conocer la Apo

ca en que se ori~inó la filosofia moral de Epicuro ya --
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que una filosofia siempre es producto de una situación --

concreta, buscendo responder a las necesidades inmediatas 

del individuo. 

~l material utilizado para esta investigaci6n 

fue el si~uiente: LaG Tres Cartac de Epicuro; Las M6ximas 

conocidas bajo el no1;ibre de XV'r1J..' h.~Jo((; Los fragmen

tos de la Colección Jel Vaticano y finalmente la vida de 

E:picuro recopiló!da y narrada por D16gencs Laer::io. Ademas 

de la Obt',.;:J de _Eúicuro acudi a las fuentes ori¡:;inarias re-

pre~entadas por filósofos tan importantes como Cicerón, -

~~neca, Aristóteles y el gran poeta latino Tito Lucrecio 

r_;Jro, qulen cJio :r.ayor celebridad a la filocofia hedonis--

té!, A :Jbneca lP. dediqu~ bastante atenci6n pues .fue uno de 

los pocos pensadores romanos que si no alabaron tampoco -

calumniaron a Epicuro. Sobremanera me sirvió el estudio -

completo de los textos epic~reos realizado por Cyril B(l.i-

ley, del mismo modo "La !·',oral de Epicuro" de Guyau M •• A 

grandes rasgos Aste fue el material b~sico de la investi-

gacion, Gir. embargo, la bibliografia completa aparece al 

final de este trabajo, 

Ll cont8nido del presento trabajo est• cons-

:.i tuirio !.:íl un principio por un.:i. expllcaci6n de la Fisio-

logia, posteriormente se expone el Conocimiento para cu]. 
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minar con la ~oral, Después aparecen algunas conclusiones 

personales y Citas Bibliográficas. 

lle expuesto d carac ter tan complejo de la fi 

losofia epic~rea, amén de argumentar, en la medida posi

ble, por qu~ el conocimiento do la naturaleza nos conduce 

inevitablemente a la felicidad, 

Por otra parte deseo manifestar mi profundo -

agradecimiento a la gran ayuda y la valiosa orientacion, -

que para hacer este trabajo, recibi de mi asesora, La !Joct.Q 

ra Juliana González Valenzuela. 

De la misma manera quiero manifestar mi agrade

cimiento al Licenciado 8nrique HUlsz Piccone por guiarme p~ 

ra la buena realizaci6n de esta investigacion. 
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INTRODUCCION 

La finalidad de esta tesis es demostrar que el 

conocimiento de la naturaleza en el pensamiento epic~reo· -

nos lleva a la felicidud, Si conocemos las verdaderas CB.Jd 

sas de todos los fenómenos fisicos, dice Epicuro, nuestra 

alma se libera de falsos· juicios y tarr.bien de la intranqui

lidad que produce la ignorancia, Epicuro busca una armonia 

entre el mundo fisico y el hombre, sin embargo, el equili-

brio es posible cuando el hombre tiene conocimiento de las 

leyes naturales que rigen al universo descubriendo en ellas 

la causa de su propia existencia. -

La tendencia al placer es completamente natural 

tanto en los animales ¿orno en el hombre y por esta razon el 

dolor se origina cuando dicha inclinación es perturbada, C.Q 

mo ya es sabido laG bases de la Fisica del epicurelsmo fue-

ron tomadas de los atomistas presocrh.ticos Leucipo y Demo--
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crito, de los cuales s6lo tenemos algunos fracmentos ori

ginaleo; el material qllci ;onservamos de Leucipo se reduce 

a dos fragmentos: el pri:.:ero corresponde a su libro "Sobre 

el 5randioso Orden del Cosmos" y el segundo a su libro "SQ 

bre el E:spiri tu". 'fales testimonios han ocasionado que el 

nombre del fil6sofo se haya considerado muchas veces lege.n 

dario, sin embargo, Arist6teles nos da cuenta de su exis-

tencia real en el primer libro de su líetafisica. Bn el ca

so de Dem6cri to conserva:r.os un poco m.!i.o de testimonios es

critos, se tienen algunos fragmentos de sus textos éticos, 

por ejemplo: Del libro 11 Tritogéneia, o la tres veces naci

dn" y Del libro "Sobre el Buenanimo o el Bienestar". Los -

fragmentos conservados sobre la Fisica son los siguientes: 

Del libro ".3obre las Diversas figuras e ideas"; Del libro 

"Confirmaciones" (Reforzamientos) y Del libro "Sobre lo 1~ 

gico o sobre normas". 'i'ambii!ln hay algunos escritos sobre 

htlsica, uno de ellos pertenece al libro "Sobre la Poesia" 

y el otro al libro "Sobre Homero". Finalmente tenemos va-

rias sentencias al parecer de Dem6cri to, mas a\fn., no han 

sido determinadas. 

1n la Antologia de Juan David Garc1a Bacca se 

hace menci6n de ciertos textos encontrados bajo el nombre 

de Uem6crates los cuales han sido causa de enormes discu-
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siones eruditas e importantes sobre si estos fragmentos --

pertenecen realmente a un tal Dembcrates o si son tambi6n 

de Dem6cri to puesto que en algunas de ellas encontramos s~ 

mejanzas muy marcadas con el pensamiento de 6ste ~ltimo. 

Bacca declara que las investigaciones hechas -

por Diels y Kranz han coincidido en atribuirlas a Dem6cri

to1 asi el nombre de D~m6crates es s6lo una equivocaci6n -

ocasionada por la ~orrupci6n del copista al cambiar la de-

sinencia del nombre. De cualquier manera hay el material -

suficiente para afirmar que el Hedonismo y el Atomismo de 

Dem6crito coinciden en algunas consideraciones Eticas y Fi . 
sicas; primeramente ambos aceptan al &tomo como causa de 

todo lo existente y al vai:io lo admiten como real e inmatQ 

rial al mismo tiempo. En el aspecto moral concuerdan al --

aconsejar el retiro de la vida p~blica y politica y en el 

apegarse a la naturaleza y tambibn en la necesidad de una 

medida para conocer nuestras fuerzas, solamente con estos 

requisitos cumplidos podemos tener el bienestar. 

Como Karl Marx señala en su tesis doctoral ti-

tulada "Diferencia de la filosofia de la naturaleza en De

. m6cri to y en C:picL1ro 11 la originalidad del epicurelsmo esth. 

en su teorla del Clinamen y en la Espontaneidad At$mica, --
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porque jam.!ls se le halJla daclo un movimiento autónomo al bL.Q 

rno ¡ ti'l mismo Dern6cri to se lirni tú a afirmar que d .!J. torno po

seia solamente un movimiento vertical, Si se aceptara como 

6nico movimiento la ~aida vertical el origen de los cuerpos 

no se producirla, Por el Clinamen se origina la Physis y al 

mismo tiempo la libertad o voluntad natural e inherente de 

la materia. iiuestra esencia material es revelada con la es

pontaneidad donde nuestra es true tura fundamental se di ver si 

fica en m1Htiples voluntades actuantes libremente para uni.r 

se a otro ltomo. Se debe atender la voz de la naturaleza que 

dice: "Vive siendo libre", pero no olvidos, "La Mesura". 

Sabemos mediante las investigaciones anotadas a 

cont-Lnuaci6n en el con texto his t6rico que la ~poca c.ie Epic.!d 

ro es de crisis total, el Estado Griego se desmorona y la -

necesidad hist6rica del hombre helenistico requeria de una 

ayuda inmediata; ahora las grandes especulaciones filos6fi

cas no sirven en lo absoluto, se solicita una moral orient-ª 

<Jora para encontrar la identidad perdidElo Grecia se vela b,¡¡¡ 

jo el do~inio maced6nico, el gobernante extranjero tenia al 

pueblo oprimido y atemorizado con innumerables Dioses Astr'ª 

les Plat6nicos, los cuales reglan el destino de.los hombres 

casti~ando a los pecadores y siendo benevolentes con los -

piadosos. Los antiguos dioses ham6ricos representantes de -

leyes, normas, costumbres e ideales de un estado benefactor 
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hablnn decaparocido, en este momento los nuevos dioses lo 

mismo ~ua las lcyca eran ajenas y crueles. Ante dicha si

tuaci6n Epicuro como los Estoicos, Cirenaicos, Cinicos, -

etc. pretendia dar ayuda inmediata al espiritu destrozado 

de los ciudadanos. Una de sus primeras consignas fue la -

de no creer en las nuevas deidades estatales quienes pre

tendian la sumisi6n del alma humana, sin embargo, el con

sejo no se detuvo aqui pues dio bases al describir y al -

estudiar la naturaleza divina al declarar en su "Carta a 

Heredo to" que los dioses tienen una estructura compuesta 

por Atamos de una mayor sutileza y no pueden ser vistos 

por la rudeza de los sentidos. 

A la decade;1cia de Grecia, el Gran Imperio i~.Q 

mano asimil6 tanto al Estoicismo corno al Epicureísmo pero 

como ~ste ñltirno negaba la Providencia Divina y la adivi

naci6n de los OrAculos, se le consider6 inrnedia tamen te -

una amenaza para la seguridad del imperio, entohces, Cri~ 

tianos y Epic~reos se unieron para combatir OrAculos y n~ 

tologias paganas; este fue el camino por el que la doctri 

na epic~rea se difundi6 en Roma. Tito Lucrecio Caro en su 

poema "De I~erum Naturaw describe la filosofia de Epicuro 

pues el poeta percibi6 la intranquilidad que llenaba el -

alma de loo hombres y u tiliz6 el mismo remedio de E.pi curo 

para combatir la superstici6n: El Conocimiento de la Naty 
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raleza. ~l fantae~a de la supersticl6n fue uno de los pun

tos mls importantes_ para la tranquilidad del alma. Ahora 

los fen6menos violentos de la naturaleza no son causa de 

la ira divina sino de leyes naturales y fisicas; éste ape

go a la naturaleza caracteriz6 a la escuela epicl!lrea como 

cientifica aun cuando no era esa su intenci6n. 

El Cristianismo siglos mbs tarde critic6 con 

intensidad al epicurelsmo por nulificar la intervenci6n -

creadora de los dioses, citaremos como ejemplo 11 La Divi-

na Comedian en la cual se testimonia que eran llamados -

epic!reos todos los incrédulos, librepensadores, liberti

nos y materialistas de la época; tal fue el caso del emp_g 

rador Federico II colocado por Dante en el infierno al h~ 

ber dudado de la existencia del alma, 

No fue sino hasta en el Renacimiento cuando la 

labor de Gassendi (1592-1655) ayud6 a la rehabilitaci6n del 

epicureismo, y con ella se dio gran impulso al desarrollo 

de la ciencia del siglo XVII, pues al negar la Providencia 

Divina dej6 Epicuro libre ·a la raz6n, 

Con la materialidad y la mortalidad del alma -

Epicuro contradice todo el pensamiento filoG6fico anterior, 
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dosde la tradici~n Orfica hasta el platoniamo mle puro. La 

materialidad del alma y su mortalidad ayudan a la tranquili 

dad espiritual pues se disipa el temor a la otra vida. 

Asi tres enemigos han sido vencidos: La Provi-

ciencia Divina, La Inmortalidad del Alma y La Nuerte. Ahora 

bien, Epicuro hace una clara division entre los placeres -

del cuerpo y los del alma pero los atiende por igual. Los 

placeres del cuerpo, desde que nacemos se tiende hacia 

ellos, es el fin natural, se observa como todos los seres 

vivos tienden instintivamente a procurarse placer y a per-

manecer bien, tal es el caso de la saciedad del hambre, tQ 

do lo doloroso es evitado' naturalmente. Se deben cuidar 

las virtudes del alma, el verdadero bien consiete en per--

manecer inmovil donde nada afecte o perturbe y por ello la 

es la armenia interna, solo posible con la 

sabiduria; se debe procurar una serenidad intelectual. 

El secreto para el verdadero placer tanto car

nal como espiritual reside en respetar la libertad natural 

de nuestra esencia. 

El estudio se compone de tres secciones: lo.La 

Fisica; 2o • .E:l Conocimiento; 30. La horal. ral division la 
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atribuimos a una cv.usa particular: "Comprender que el estu

dio de las dos primeras tiene como finalidad a la tercer~'. 

Se afirma con esto que la moral no es producto convencional 

de la sociedad ya que tiene su manifestaci6n mls originaria 

en la estructura esencial de la materia, es decir, natural

mente elige unirse, si esta elecci6n es correcta se conforma 

un cuerpo de acuerdo a la armonia natural. La ~ateria estl 

compuesta por infin:i. tas libertades creadoras de la moral h1! 

mana. Para Epicuro todo es materia: el hombre, dios, la sen 

saci6n, etc.¡ y a~n lo inaccesible a los sentidos lo justi

fica por la tenuidad at6rnica. F.l mundo material se conoce -

no por un inter~s cientlfico sino moral, el hombre quiere 

conocer para no sufrir y en un incesante preguntar por el -

ser del munrlo va de por medio la paz del espiri tu. 

Naturaleza ~ Felicidad son dos conceptos que se 

contienen, pueden aparecer contrarios pero existe un acuer

do, una armo ni a. Si Arist6teles habia pronunciado: "El hom

bro es un animal poli tico por naturaleza" 1 Epicuro contes-

t6: "El hombre es ante todo un ser moral por naturaleza", 

XIV 



CONTEXTO HISTORICO 



CONTEXTO HISTORICO 

.ka Epoca, Helenistica de la historia griega se 

inicia con la muerte de Alejandro Magno (323 a.c.), este 

acontecimiento hizo que Atenas pasara a un plano secunda

rio como centro intelectual, ante el advenimiento de las 

nuevas capitales culturales como fueron: Alejandria, Pér

gamo y Rodas, entre otras herederas de la misma Atenas. -

Sin embargo, ésta habia de dar todavia a los hombres la -

postrer expresi6n de su propio genio. 

t:l pensamiento griego encontri!> su tütima man,i 

festaci6n en las escuelas filos6ficas que habian de res

ponder con una nueva fé al individuo, el cual preguntaba 

qué actitud debia adoptar frente a un mundo en donde la -

antigua organizaci6n veiase suprimida de su autosuficien

cia econ6mica y politica. Los ciudadanos de las grandes -

capitales helenisticas ya no tenian interés por la vida -

p~blicu, se volvian cada vez mAs hacia la vida privada y 

la solidaridad entre los miembros de la comunidad civica 

oe disolvi6 apareciendo un Animo individualista propio de 

los n~cleos sociales que existian en los reinos fundados 

por los di~docos o sucesores de Alejandro. 
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Aunque la polis griega conserv6 su estructura 

tradicional, el sentimiento de comunidad se iba disolvien

do porque los miembros de la misma ya no ocupaban un lugar 

activo en la pol!tica de su ciudad, La sociedad se componia 

de gente sola, desnacionalizada y en busca de una identidad 

a la cual encontrar!an soluci6n en nuevos patrones morales 

dados por las recien fundadas escuelas filos6ficas. 

En la mente de los hombres las cosas se desmem

braban sin orden y formaban algo ilimitado donde la identi

dad de cada uno se veia imposibilitada por no encon~ra: ~= 

cabo al cual asirse para•poder recuperar el mundo cc~c u~ -

conjunto de fuerzas definidas de acuerdo a jerarquias iivi

nas, Ahora loa monarcas ocupaban el lugar de los antiguos -

dioses regidores de las ciudades-estado. 

La crisis se acenttia a causa del rompimiento en 

tre la politica y la ética; los intereses del estado son 

unos y los particulares otros. Cuando los fil6sofos conci-

ben la situaci6n ca6tica de su tiempo ven claramente una SQ 

la orientaci6n que aseg~re .al hombre una tranquilidad. Esta 

es una nueva moral, ya no una moral para el ciudadano sino 

para el individuo perdido y abandonado a la suerte y al de~ 

tino. Ahora el peor enemigo del hombre es el hombre mismo 
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por su arnbicii!ln de poder; la nueva moral no quiere partici

par en la politica, por primera voz el eatado es extra5o y 

peligroso para el ciudadano ateniense y el individuo feliz 

y juato no es producto de una sociedad justa y feliz, hay 

contradicci6n entre la parte y el todo. 

La religii!ln del estado llena el alma del indi

viduo de temores y supersticiones, la inquieta con lo so

brenatural y hace de la vida cotidiana un sufrimiento, la 

ciudad ya no es proveedora de los medio necenarios para 

que el hombre logre su florecimiento total. La virtud no es 

la imAgen del estado, no es p!blica y se interioriza. 

~a Demi!lstenes luchaba por la salvaci6n de Ate

nas, en tanto Plati!ln y Aristi!lteles proponian una ciudad -

ideal que permitiera al hombre heleno seguir en la prospe

ridad; pero el esplendor del espiritu griego tocaba a su 

fin. La filosofia de ambos pensadores no podia separarse 

de la politice porque la concebian fundamental para el buen 

funcionamiento del ·~atado como unidad, de esta manera, el 

ciudadano no era ajeno a su polis. Se trataba de rescatar 

lo justo y lo virtuoso. El estado tiene que ser la repre

sentac16n de los bienestares del individuo provocando una 

estrecha vinculaci6n de sus hAbitos y costumbres con las 

normas e instituciones que las regulan teniendo como fin su 
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felicidad, 

.12 Polis Ideal es aquella en donde la Etica y 

la Politica son una unidad originada por la sabiduria. El 

ideal politice de Plat6n es un signo del miedo frente al 

cambio que sobrevenia. EEte cambio fue precisamente el -

florecimiento de los reinos helenisticos que de paso, in

vestian de un prestigio sobrehumano a los fundadores de -

ciudades, Las ciudades podian gobernarse a si mismas y el 

rey se beneficiaba del usufructo que ellas conseguian. 

Ademas las ciudades podian defenderse por si mismas al es 

tar fortificadas, al menos en lo que respecta a defender

se de invasiones extranjeras, por esto 105raban buen aho

rro del dinero y el erario real au~entaba. En verdad, el 

problema m!s inmediato de la monarquia era la defensa del 

territorio, Te6ricamente todos los servidores del reino·

se poctian reclutar, mas la naturaleza de éste se oponia, 

pues cada provincia era distinta y variada en cuanto a o~ 

ganizaci6n local, por lo cual las levas no podian consti

tuir un ejército homogéneo. ~ste problema los Seléucidas 

lo conocieron bien, ademAs éste se agravaba por la caren

cia de individuos que formasen la infanteria pesada, que 

en el sistema griego de guerra era la estrategia decisiva. 

Por esta raz6n, el rey prefería tener soldados a sueldo, -
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mercen~rios, resultaban mas caros aunque m~s eficaces. 

El rey, ttnicamente podia mantener un ntimero re

ducido de elementos militares, los cuales res~uardaban en -

forma ele guarniciones lugares clave, respcüdados por una P&. 

quefia fuerza como reserva. Esta tiltima abarcaba 10 000 sol

dados, no bien armados y cuya carencia de armas la demostr-ª 

ron cuando Antíoco III enfrent6 las fuerzas romanas. A pe-

sar de que Antloco III reuni6 72 OOU hombres, pero demasia

do tarde, pues los romanos ocupaban ya el paJs. Los Seltiuci 

das se vieron en la necesidad de mantener una corte muy -

coslo.::i. ?u•js el derroche que hacían pi'lblico era imprescin

dible ~ara sostener a los stlbditos impresionados. Ademls -

exiatla la misma linea precedente en los persas y Alejandro. 

Pero esta situaci6n fue hacibndose cada vez mls gravosa, -

pues la dinastia entraba día con dia en una franca decaden

cia, A pe$ar de lo antes dicho, el rey era objeto de un cul 

to absolu~o propio del establecimiento monlrquico, a tal -

punLo que nos parecería inconcebible ahora aquellos extre-

mos de aaoraci6n. Sin embargo el rey era responsable de las 

decisiones mAs importantes y el consejo de sus colaborado-

res n°sultaba al fin y al cabo una indicaci6n relativa en -

comparaci6n con la posici6n que el rey debla adoptar. Porque 

~ 1, al dcci r :;e muchos fi 16so fos he le nis tic os cons ti tui a -
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"La Ley viva" en que~el_pueblo se reflejaba. 

Para las ciudades eriegas resultaba problemb

tico y confuso el poder iHmi tado del monarca, No les con 

venia a los grie~os la adoraci6n al rey, pero a pesar de 

ello tenia el rey que obedecer y someterse a las leyes, -

Para los atenienses la polis era una unidad ~olitica, re

ligiosa y cultural con carlctor independiente por lo cual 

no permitia . someterse al dominio maced6nico, Por esta 

raz6n el rey no se implantaba violentamente contra las -

leyes del pueblo, Tenla que mantener aleuna inclinaci6n 

respecto al r!gimcn establecido, Alejandro con su car~c

ter despreocupado, habla hecho a un lado el papel que fOI 

malmente cumplia el mona~ca oimplemente pas~ndolo por al

to, Los sucesores no continuaron esta actitud de Alejan-

dro como reyes. Porque los reyes helen1sticos como los -

Ptolomeos y los Sel~ucidas ten1an que someterse severamen 

te a los asuntos de orden politico. Asi pues Alejandro vi 

no a dar un nuevo carlcter a la posici6n de los reyes: si 

le interesaba una ciudad nada le detenia para no interve

nirla por la fuerza o con amenazas, ~n cambio los suceso

res acostumbraban intervenir con mAs formalidad pues car~ 

clan del impetu que para Alejandro era la marca de su pe.r_ 

:::;onalidad, 
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Por aquAl entonces se asimilaba con rapidez el 

pencrn1iiunto filoct!Jfico debido al soctenimiento de laé-; cos

tumbres <JU e imperaban. El pensador griego, de esp.tri tu COJ.l 

rnopoU ta sentiasc a sus <Jtichas tanto en Atenac corno en Al..Q 

jandr!a; y ol desarrollo del sincretismo religioso atrajo 

a numerosas personas de muy diver·sos lugarec, fl mundo po

drlamos decir, dilatabaae en un variado ambiente de cultu

ras y aunque el mundo helen!stico haya sido un inmenso mo

saico de cosLumbrcs, de nacionalidades y de doctrinas, se

guia siendo profundarr.ente grie~o. 

Los reyes sel~ucidas estimularon el estableci 

miento de colonos gr.leeos y macedonios en sus tierras y s11, 

lo durun~e alg6n tiempo esta colonización fue frecuente, -

pero desriu~s se hacia cada vez mas dificil debido a la di~ 

minucit!Jn de poblacHn provocada por las guerras. Muy pron

to sur~ieron en el territorio dominado por los sel!ucidas 

ciudades helenizadas por la presencia de colonos griegos. 

Ein~una dinast!a fund6 tantas ciudades como los seléucidas. 

En este marco es en donde incluiremos a Epicu

ro de .'Jamas, 17 años menor' que Seleuco (358-280 a.c.), épQ 

nimo de la Vinastia Scléucida que dominaba el mayor terri

torio de entre loo dildocos de Alejandro. Su senorlo abar

caba deedc las costas del Asia ~enor hasta Irln pasando --
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por Siria y MosopoLamiíl. 341 es el afta en que Epicuro ve la 

primera luz, al igual que el comcdi6grafo Hen<:1ndro, compañ_g 

ro suyo durante el servicio militar, que juntos efectuaron 

a la edad de 18 afias, cuando a~n transcurria el afio 323 a.e, 

fecha que conmovi6 al mundo me~iterr&noo por la muerte de -

Alejandro Magno, quien dej6 su imperio sin heredero, Empero 

sus generales actuaron para si mismos disput&ndose los rei

nos conquistados por el joven Alejandro; sus sucesores lle

vados por una ambici6n personal y de realeza, propia de las 

épocas decadentes, Un afio antes de su muerte, Alejandro, CA 

s6 con la hija mayor de Dario III y exigi6 ser deificado -

en ~oda Grecia como hijo de Zeus, no hubo, ni siquiera Dem6~ 

tenes, quien se opusiera a ello, 

Volviendo al de Samas, sabemos por Di6genes -

Laercio que a la edad de 14 años Epicuro habia iniciaco su 

formaci6n filos6fica con el plat6nico PAnfilo en su tierra 

de orir,en,Su familia fue desterrada hacia Colof6n en el aT!o 

324 a.c., por la misma razc!Jn i~picuro abandon6 Atenas para 

reunirse con sus seres queridos por un periodo aproximado 

de 10 afias. En tal lugar probablemente experiment6 la in--

fluencia del pensamiento de Jen6fanes, quien habia sido ju.z, 

gado implo por haber considerado de mala manera la religii!Jn 

de Homero y Hesiodo. Posteriormente podemos situarlo en 

Teos, localizada en la costa de ·Asia Menor, en donde cono--
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cil~ a 1!au::;lfanes, seí~\11'.lor de Leucipo y Dcmócritr:i. Epicu

ro queu6 impresionado al cunocer por Nausifancs loa 

doscientos afias de esp0culaci6n cobre la naturaleza de las 

cose,,; alioru nuestro fi.L6c:ofo se¡;uiria la :..;enda del atollli,l;l 

::10, _Llev.ltnuolo a sus 11:J.L.Lr:;.i3 con,wcuencúw, poro bucc<.~ndo 

una base &Lica a diferencia de Dem6crito, 

Despuh' pasa a hi Lile ne, aq u!, mi en tras An t!

pa tro roi::;!él al pueblo ,:ttenicrnsc abri6 su primr,ra escuela -

de filoso f la, mas por(! ue la rivalidad con lél que se cncon

tr6 fue demasiada, su permanencia uur6 poco tiempo. Para -

t:picuro •:ra una épocn en J.a que se sucedían rhpidamente, 

los a~bientes, las personas, las imprecionec, las influen

cl-1c, ¡uec ilia de un 1·1,~ar .::¡otro; el 1:1unJo resultaba un -

marco Je contingencias. Atenas hélbia conocido en un lapso 

de sieLe afios la presencia en el poder de tres monarcas: 

Antipatro 322 a.e,, quien aprovecha la paz de Demedes para 

incta!~rsc en el poder. En el afio 319 a,c, Poliperc6n ocu

pa el ~.ismo c.'.lrso y restablece la democracia en Atenas, -

Luc~o ~élsandro (319-316 a,c.), hijo de Ant!patro deja como 

regente Je Atenas a Demetrio Falereo, bajo el cual Atenas 

recobra el orden y la paz hGsta el año 307 a.c. Los años 

310 y 3U~ son importantes para la trayectoria de 8picuro, 

¡;or-quc ¡;1)r pri1r.eril vez se hace 'Je un grupo de dirJc!pulos en 
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la ciudau de Lampsacu y fueron sus fieles ~oguidores hasta 

lu lec;onduria, para nosotros, muerte Jel rn<:1estru. Entre -

ellos contarnos a Metrodoro, Colotes, Lcontco y su mujer, -

'l'enústa o I L:omeneo, sus misri1os herrr.ano.s y ;1n teriormen te en 

!ü ti lene la haliJ;¡ :30 ¡•;ui•Jo 1.ll f ar.1oco iler::iarco suco sor de 1 

n.aestr,) en la dirección del .Jardln. üe::10Lr·io Poliorcetos 

306 a,c., hiJO de AntJ~ono Gonatac 1220-239 a.c.) rein<:1ba 

a la sazón en Atonas u la lle3aJa ue Epicuro para estable

cerse definitivnr1ente. 'i'ras de proponer la liberación de 

Atenas del dominio macedónico Demetrio fue proclamado por 

el pueblo dios salvador, y junto con su padre se les rin

dH culto. il. tal c;rado q¡¡e el pueblo, en el poplo de¡.üca

do <:1 Palas Atenea cada año en las fiestae Panaten.!ticas ·boi: 

dó sus irn~genos en el mismo. 

Epicuro y la escuela fundada por ~l formarian 

una secta donde sus miembros se reunirian para departir -

a1üstosamente y escuchar las palabras del maestro, que en

sefiaba constantemente el arto de vivir sin pretender algu

na atraccion intelectual y sin buscar las verdades filosó

ficas de un sistema dogm.itt:i,co; de igual manera las ensen.a.n 

zas epici!lreas enfocltbanse hacia un desprecio do los inter.f 

ses politices quo menoscaban la serenidad del pensamiento 

y el ejemplo que la misma naturaleza proporciona. La pre-

sencia del maestro inspiraba la sonrisa de sus discipulos 
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y la !lllli::itnd, de :.;uerle .. ¡ue convivir entre elloc se volvla 

la fuente de un cstndo saludable; la posici6n intransigen

i,e frentr; a las creeucia::i populares 0ra la piedra an~ular 

de euta cofradla cplc~rea, La cccucla fundada por ~picuro 

di:::tint;ula:;e por una fr•.;:_;alidad n Loda prueba canto que el 

rr:alcntendido rle lio.~.:icl.o y la pocteridad no tienen validez. 

Su comida consistla, o. la manera ectoica en pan y agua, eJJ 

ta.: CI'.:<n las víando.s que :_;cz2i:J;,n y Jir;frutaban los epiclt

rcos, :.n car.ibio la :lcatln.:::í:i_ y el Liceo eran l.;; preocupa-

ci6n de F.:üereo PeripaU::tico, pues, como la fama nos cuen 

1,0, ::;ubvencionaba el Peripato. La Academj a diri¡;itla por -

é.spcucipo (j')'.,,-))L, a.c.), tambi~n fue un cenLro mimado por 

1-:i r(']ccJ.,_ .:ic:o::ic1H3c, ::scuelaG nnclé\ r.iode;,tas; J\rj_st6teles 

vi~8C fav0ruciu0 por el pc~er de AlcjanJro y la presencia 

de ~latón en las cartea de hacedania y Sicilia era ansia

da; a ;'cvfrasto, Demctr.Lo Falereo oLor¡.:;6 la oficialidad --

ci'3l ; ... ic0c, cor.~o cscu·3la. 

Ll Jo.rdln mantenlace con pequefios donativos 

aportados por sus propios miembros, acomodados unos, hu

:;:ilcie<> ocros. ,.;1 mae:.;cro, '.:::picuro, el fil6soi'o de la i'eli 

ci~aci humana, el dcrrccador de idolos, contemplador del -

rar.-:Jrar.-.é1 "<:.:ircn,Jo por la vida y la muerte,crn un hombre, 

ci t1:1 '.JrJ:ilJ!'e :¡uu afir::.abu que ln cxl..stencia de los dioses 
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~ranscurria en intermundos a modo do seres despreocupados 

por los miseros mortales. Virtuoso sin tacha, su presen--

cia i1rnpiraba una promesa de aliv:Lo donde se encontrarla 

el sosiego ~e la mirada, segura en la contemplaci6n de la 

naturaleza. /ilipendiado por es talcos quienes enfrentaban 

el pensamiento epic'llreo diciendo que no aceptaba la exis-

tencia de un dios preocupado por el mundo, sino que los 

dioses mantenianso indiferentes ante el destino de los hom 

bres. 

El eter igneo, lo uno, lo eterno, constituia 

para los estoicos la 'llni~a divinidad posible, creadora del 

universo que se dispersa en los entes diferenci1ndose en 

particularidaties en forma de materia, as1 las Yirtudes y 

los conceptos :üsmos. Unicament.e existia en la concepción 

de los estoicos, un mundo posible en evoluci6n e involu--

ción continua, soncrariamen~e al epicureismo que aceptaba 

infinitos mundos. Para los esloicoe el mundo es dios y la 

fiualidad de ~ste es la suma perfecci6n en contraposición 

a los del jardin que nunca se preocupaban por un ideal pe,¡: 

fec to. 

~l mal para los estoicos es un ejercicio nece-

sario para conducir al hombre al carnina del bien. !~picuro 
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esto lo rechaza buscanuo siempre la ilUGoncia del uolor. 'I'a.!2 

to epici'lreos como estoico:; bus<:aban una viua lo mas austera 

posible, apeg.!i.ndose ,:imbos a la naturalez,:i. Hientras Bpicuro 

nier-;a rol;undamente la existencia ue la l-'rovidencia liivina y 

benevola, los estoicos so fundamentan en ella para aaecurar 

la buena dirección ue nuestra conducta. La doctrina de Zenón 

intenta una explicación del principio del mundo a traves de 

un sistema teológico. Esta caracteristica no la presenta el 

epicurelsruo. La inmortalidad del alma es aceptada por los -

estoicos y negadri por Epicuro. Paralelamente a la Academia 

se opone Epicuro a ello arrostrando la concepti6n del mun

uo sensible e inteligible de los ser,uidoros de Platón. 

Para nuestro filósofo sólo existe lo tangible 

debido al principio y a la causa del Atomo, los sentidos 

nos anuncian la existencia de las cosas y no el engaí10, CQ 

mo ocurre a los académicos que consideran lo sensible una 

repruducci6n imperfecta de lo real. Epicuro en oposición 

al ac3Jar.iicismo plat6nic6 re<:hazaba la matcrnatica que, por 

otro ladu, constituia la base propedéutica rte la misma es

cuela, bajo cuya influencia, la creencia en la inmortali-

dad uel alma ocupaba las mentes de sus seguidores. Por esto 

la o.si'Jrrir.ia critica de Epi curo se dirige contra la especul_,a 

ci6n accr<:a de loa dioses astrales como Zeua-Am6n, Isia y 

iier&cles, c~c. con atribuciones orientales. Tanto as.t que 
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el manto de Atenea fue adornado con lunns y estrellas, Y e.§ 

to provoc6 un sincretismo religioso. 

Mientras los plat6nicos se preguntan sobre cull 

ocr6 el destino del alma en el mls alll, los epic~reos bus

can la respuesta a sus fatigas en el mas acl, es decir, en 

la vida inmediata. Para Plat6n el cuerpo es el obstaculo que 

impide al alma perfeccionarse, en cambio Epicuro ensefta a ql 

canzar la perfecci6n satisfaciendo las necesidades corpora

les, 

Demetrio Falereo prefiri6 allegarse al Liceo 

Aristotélico y seguir el cientificismo del mismo sin ape

garse al platonismo, no ~bstante apoy6 a estos ~ltimos -

econtllmicamente, 'Cambien se alej6 del Jardin y como muchos 

de los aristotélicos que se sirvieron de la filosofia del 

Estagirita, Para Epicuro y Arist6teles la armonla era el 

principio de la arnistad, mas Aristóteles ve en la politica 

la conservaci6n de la ru:iistad mientras l!:picuro se lamenta 

afirmando que la destrucci6n de la amistad es la politica. 

Probablemente cabria una semejanza con Arist6t~ 

les en cuanto para Spicuro es necesario distinguir entre los 

sanos placeres y los que pueden resultar nocivos, Sin embBJ: 

go de igual manera el Estagirita piensa en una selecci6n sg 
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Gi!ln sean los deseos bas.~ndose en el conoci.miento de la nnt,1! 

raleza. Ss decir, pres&ntnsc un estos fil6eofos un criterio 

de semejanza en lo referente a estos puntos. 

Para concluir, he1íoos iie GC:Ealar que la. doctrina 

de Epicur0 vi6se LerGiversnda con el paso del tiempo y aAn 

cuando todavla el maestro vivia. Sin mucho hxito acogida en 

Homa, pu.es la clase dominante prefiril'l o.pegarse al estoicig¡ 

mo difundido principalmente por Posidonio durante los \!llti

mos años del siglo I a.c. 

Nuestro fil6sofo vivi6 feliz y muri6 de la mis

ma manera, siendo ejemplo edificante durante sus postreros 

inslanles. Spicuro respiraba el aliento de la muerte duran

te el año 270 a.c. en el cual feneci6 siendo victima del --

11rn:ü de piedrat1. 

XXX 



N A T U R A L E Z A · Y LIBERTAD 

E N E P I .• C U R O 



I) INDIFERENCIA DIVINA E INFINITOS MUNJXlS 

Sn Epicuro el estudio de la naturaleza tiene 

una finalidad práctica: liberar al hombre de falsos temo

res como son: la Muerte, la Providencia Divina, la Inmor

talidad del Alma. Ll mundo fisico tan contradictorio e im 

perfecto no puede ser obra de seres divinos y perfectos. 

Ajenoc estln los dioses de las preocupaciones humanas y 

de las enfermedades del alma, ellos habitan los intermundi 

(mñltiples espacios que separan a un mundo de otro) y por 

su naturaleza ni la ira ni la compasi~n les conmueve, El 

~tomo es la ñnica causa del orden natural y ante la ausen 

cia de un aiste~a teleol&gico el hombre es liberado de 

c~nones religiosos absolutos, 
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Epicuro apunta que la existencia del mundo se 

debe al desplazamiento de infinitos ltomos que por su peso 

caen verticalmente a travts del espacio, pero entonces, si 

el movimiento de los ltomos fuera solamente vertical la ns 

turaleza nada engendraria, Epicuro resuelve tal problema 

atribuyendo a cada &tomo una caida y una Desviaci6n o ln.:: 

clínaci6n, Dicho movimiento hace posible la creaci6n del 

universo puesto que debido al choque de esas particulas a 

cada instante se gesta el orden de las cosas en los espa-

cios sin namero de los mundos, Asimismo por el Clinamen 

nacen y perecen los mundos, produciéndose la soluci6n y 

disoluci6n del Cosmos destinado a disgregarse de nuevo en 

el vacio; sin destruirse la materia conserva lo que de por 

si es inherente a su disbosici6n como pueden ser el movi-

miento y los accidentes que la convierten en un desplega-

do de cuerpos organizados permanentemente, Lucrecio sefia-

la que es inalterable la estructura interna de la materia: 

11 ... y como es la materia indestructible, 
cada cuerpo subsiste ileso en tanto 
no se reciba algan choque, que desuna 
la textura y uni6n de sus principios: 
luego no se aniquila cosa alguna; 
antes bien, destruido cualquier cuerpo, 
se vuelve a sus primeros elementos,"( 1) 
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El, asimismo, insiste en la necesidad de que 

los Atamos desvlen un tanto su trayectoria vertical, para 

que los cuerpos nazcan unos de otros y generen la natura

leza mediante una concatenaci6n de causas; el movimiento 

de los cuerpos seria inasequible sin la fricci6n de los 

ltomos, de lo contrario, ocurrirla el fen6meno apuntado 

por Lucrecio: 

" ••• cayeran como gotas de lluvia¡ 
si no tuvieran su reencuentro y choque, 
nada criara la naturaleza. 11 (2) 

El Atomo presenta tres movimientos: a) El mo

vimien Lo vertical; b) El movimiento de desviaci6n; e) El 

Choque. El primero y el tercero fueron aceptados por De

rn6cri to (3), el segundo es creaci6n de Epicuro, semejan

te desviaci6n es considerada como una espontaneidad o li

bertad inherente al Atomo determinado por el peso y la 

gra'ledad. De esta manera el Clinamen rige la existencia 

del cosmos a través de la voluntad at6mica representada 

como una espontaneidad donde un Atomo se une a otro de su 

misma P.structura por medio de una elecci6n natural. Preci 

samente por la espontaneidad at6mica no podemos imaginar 

a ~picuro proponiendo un determinismo a la manera de De-

m6crito, porque aunque niega lo fortuito acepta la libe~ 
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tad natural del atomo. 

II) VOLUNTAD HUMANA Y ESPONTANEIDAD ATOMICA 

Si un cuerpo es la manifestaci6n en conjunto 

de infinitas libertades,entonces, el annlisis de la natu

raleza at~mica nos revelara la causa de la infelicidad hy 

mana, de tal suerte, la causa de todo lo material consis

te en una libertad natur~l¡ el fundamento de la libertad 

humana esta caracterizado por sus elementos constitutivos 

y primordiales. En otro apartado Lucrecio dice c6mo la v~ 

luntad se encuentra esparcida en cada mol~cula: 

"Las mol~culas todas esparcidas 
por los miembros es fuerza que se junten, 
y se agiten por todo nuestro cuerpo, 
si han de seguir del alma los deseos. 
Ya ves que el movimiento su principio 
tiene en el coraz~n, y que procede 
de la voluntad misma: de uqui gira 
por todo el cuerpo y miembros ciertamente."(4) 

Con esta cita se asienta que la voluntad es el 

XXXV 



resultado do la espontaneidad de cada uno de los btomos que 

nos constituyen, no pudiendo existir contradicci6n entre la 

parte y el todo. En una naturaleza feliz el movimiento ato-

mico es uniforme, reina la concordia y no cabe ningAn moti-

vo de perturbaci6n, dicho estado de tranquilidad espiritual 

es propio del sabio pues . solo ~l puede ver la generacion de 

todo lo existente como la causa de la desviaci6n o libertad 

atomica (5). 

El alma y el cuerpo son materiales, por lo tan

to los deseos del alma son el resultado de infinitas sene~ 

cienes corporales, de este modo, no solo Lucrecio admite el 

materialismo epictlreo, también Kant, en su 11 Cri tic a del Ju.1 

cio", menciona el siguiente punto: 

11 ••• y hasta que, como opinaba Epi curo, 
el placer y el dolor son siempre, en 
tJ.ltimo término, corporales, aunque 
partan de la imagen y hasta de repr~ 
sentaciones del entenciimiento,por-
que la vida sin sentimiento del orga 
no corporal, es sólo consciencia de 
la propia existencia, pero no del sen 
timiento del bienestar o malestar ••• 11 (6) 

La desviacion at6mica es causa de la generación 
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del mundo, creada éste, a partir del choque entre las par

ticulas pero ten~endo en cuenta que la desviacion oblicua 

es la causa pri::;;ra ( 7), una declaracion asi hecha por Karl 

Marx, es de suma importancia porque al estima~ ·· al choque 

como lo esencial restamos libertad al ltomo y la generacion 

seria fortuita y desordenada. El ltomo elige con quien uni~ 

se, esta es la base de su albedrio, pues de no ser asi el 

orden seria imposible; La ~nica dependencia que tiene el 

Atomo es su movi=iento y su desviacion inherente, asi la m~ 

terialidad del movimiento estA representada por la existen

cia pura del Ato::o. 

Vano es buscar en esta doctrina una causa trascen 

dental del desplazamiento atomico pues Epicuro se cuido de 

no caer en la red de la necesidad estableciendo la eternidad 

del movimiento atómico. No hay principio alguno porque todo 

vuelve a sus primeros elementos. Estas posibilidades permi

ten la existencia de infinitos mundos. La materia es algo in 

creado y eterno, cambia conforme a las exiGencias fisicas y 

como principio ~nico del universo se deben estudiar sus cu~ 

lidades al igual que sus continuos cambios. El movimiento 

del Atomo es autonomo, no es producto de la voluntad divina, 

ni tiende a ella. Hasta tal punto se le ha criticado a Epi

curo el haber negado la Providencia Divina que fue tachado 
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de impio, no en vano Cicer6n indica el problema de la mane-

ra sigui en te: 

11 Hay, en efecto, fil6aofos y los h.1! 
bo, que juzgaban que los dioses no 
tienen en absoluto ninguna preocu

paci6n de las cosas humanas. Si su 
sentencia es verdadera Qué piedad 
puede haber, qué santidad, qub re
ligi6n?" (8) 

De esta calumnia , al epicureia~o, salvar ea 

justo porque, a pesar de que acepta la indiferencia divi

na la existencia de los dioses no niega. Con esta actitud 

a la religi6n deslinda de la raz6n: A6n sin propon~rselo 

el fil6sofo del jardin da un salto en la investigaci6n 

cientifica que se traslucirá en la posteridad como el mé

todo de la ciencia moderna. 

Las fieles palabras de Di.6genea Laercio nos 

revelan a Epicuro como uno de loa ciudadanos más piadosos 

Y m.!la amorosos para con su patria (9.). Aunque loa dioses 

epic~reos no son arquitectos del mundo existen y son cor

p6reoa, están constituidos por átomos muy finos, son antrQ 

pomorfos como los del Pante6n Griego, su sangre y su cuer

po son d0 un tipo muy especial (10). 
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Pero a pesar de todo Ciceron, Plutarco y San 

Agustin no se cansaran do reprocharle la negaci6n de la 

Providencia Divina, pues todo debe tender a la majestad de 

los dioses porque de no ser asi: Por qu~ se le ofrecen tri 

butos y preces? Por qué la intranquilidad cuando se les ha 

faltado? Todo es gratuito y falso? 

Ahora cabe preguntar C6mo elige el Atomo a 

quién unirse? C6mo se realiza el choque? C6mo sabe el AtQ 

mo d6nde hay identidad? El Atomo, dice Marx (11), se nie-

ga a unirse a algo distinto pues no admite la determinaci6n 

de nada extraño y se conduce de acuerdo a la Lex Atomi (Ley 

del Atomo). Esta ley indica a la particula cuAndo debe uni~ 

se y cuando alejarse, esta ley se traduce en la desviaci6n 

que siempre tiende a la homogeneidad y es la primer forma 

de autoconciencia (individualidad abstracta); dicha ley es 

natural y esta dotada de una energia que la mantiene en un 

continuo movimiento y autodetermina la uni~n de· sus átomos. 

El tipo de movimiento que presenta la particula, dice Epic~ 

ro, es aut~nomo e inseparable, por lo tanto no necesita pru~ 

bas o principios externos al mismo movimiento para explicar 

su origen. 

Por un lado el Clinamen o Desviaci6n espontAnea 

vence al determinismo de Dem6crito quien fundamenta una 
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"Ley de la Necesidad" que es principio de todo lo generado 

manteni~ndose en un giro continuo los Atamos, y por otro 

lado la sucesi6n infinita de causas y efectos de los estoi

cos se sustituye con la libertad at6mica. Ya no existen le

yes naturales o divinas insoslayables y el hombre participa 

de esta liberaci6n desde su fuero mls intimo. Con la espon

taneidad del ltomo el hombre aleja cualquier superstici6n. 

Dem6crito proponia un choque y un rebote de !tomos inevita

ble pero Epicuro salva tal fatalismo admitiendo la existen-

cia de un movimiento consubstancial al Atomo y da con ello 

la explicaci6n requerida por Arist6teles sobre la proceden

cia del movimiento at6mico ya que ni Leucipo ni Dem6crito, 

ni domas fil6sofos demostraron su origen: 

11 Leucipo y su amigo Dem6cri to admiten 
por elementos lo lleno y lo vacio o, 
usando sus mismas palabras, el ser y 
el no ser ••••• En cuanto al movimien 
to, a averiguar de d6nde procede y 
c6mo existe en los seres, han despr~ 
ciado esta cuesti6n y la han omitido 
como han hecho los dem.!i.s filosofas."( 12) 

Advertimos las causas de los tres movimientos 

ut6micos: a) La causa del movimiento vertical es la gravedad¡ 
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b) La causa del desplazamiento de desviacHJn se da por la 

voluntad¡ c) La causa del choque es la atracci6n externa. 

Para los epictreos hay una oposicion entre el movimiento de 

los 6rganos y el voluntario pues muchas veces los cuerpos 

animados pretenden ejecutar alguna acci6n pero se ven fre

nados por una imposibilidad exterior. 

El desplazamiento de la materia es eterno, pero 

cuando deseamos algo nuestra voluntad cambia su recorrido y 

su uniformidad, la desviacion es voluntad natural y si ésta 

no existiera el mundo estaria·destinado a la fatalidad y no 

escaparia a una inevitable predeterminacion de tiempo y lu

gar (13). Lucrecio confirma la estrecha relaci6n de la des

viaci6n at6mica con la libertad del individuo (¡4) 1 nuestros 

movimientos no se circunscriben a un tiempo o lugar determ1 

nado, se efecttan si nuestra voluntad lo desea. La libertad 

debe tener causa porque: 11 Nada nace de la nada11 , solo lo 

constituido por materia puede o no ser libre, en su intimi

dad aguarda a la voluntad. 

XLI 



III) LO INFINITO Y LA LIBERTAD 

El Todo es infinito, solo el Atomo es delimita

do en cuanto su forma y division, con la existencia de algo 

determinado no se cae en una b-11.squeda ad infini tum y se evj. 

ta al mismo tiempo la idea de un principio divino, aal Epi

curo en su Carta a Herodoto dice: 

11 El todo es infinito. Pues todo lo 
limitado tiene un limite. Y este 
limite se percibe al lado de lo 
otro. De modo que (ya sea que al 
margen del todo no se percibe na
da) no teniendo limite no tiene 
final, y no teniendo final, ha de 
ser infinito y no limi tado 11 ( 15) 

El universo no necesita la justificacion de una 

creaci6n, asi como Epicuro hace al movimiento eterno al To

do lo define infinito. Con estas caracteristicas la liber-

tad se manifiesta porque hay posibilidades de que un Atomo 

se una a otro de infinitas formas y tambi~n porque no solo 

se puede formar un mundo sino infinitos, de este modo, se 

opta por una u otra circunstancia externa de las mnltiples 

que se presentan, Las cualidades del objeto denotan una pl~ 

ralídad de figuras que lo hace aparecer siempre diferente. 
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Se unen los fen6menos unos a otros construyendo una serie de 

alternativas, de entre las cuales so elige para actuar. El 

ho=bre es un congregado, un c~mpuesto de pequefias libertades 

y cuando algo lo inquieta se transmite este estado a cada -

une d~ sus 6rganos y a su vez éstos lo comunican a las mol~-

cu las. 

Nuestra libertad no ea superior a la naturaleza 

porque es la consecuencia de la espontaneidad de sus Atemos: 

"Nuestra misma libertad, lejos de 
ser superior a la naturaleza, no 
tiene su origen sino en ella, y 

no es mAs que el perfeccionarnien 
to de su esencial espontaneidad,"( 16) 

Se vincula una teoria fisica con una moral y da 

lugar la primera a la segunda. El hombre por naturaleza tie-

ne una voluntad que lo ayuda a ser libre. Sin embargo, su~ 

gen ?arias dudas: Qué pasa con los hAbitos o costumbres? -

Por qué existen valores sociales para una comunidad? Esto -

delir:.ita la libertad? Del mismo modo como al Atomo le es -

esencial la capacidad da Desviaci6n o Clinamen para unirse -

a las partioulas afines, aei al hombre le es esencial la vo

luntad para seguir o bien evitar una costumbre. Ante la segun 
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da cuesti6n Epicuro advierte la neceGidad de que dichos 11 V.fl 

lores" sean formulados conforme a la naturaleza puesto que 

la antigua identidad "Ciudadano-Estado" de Arist6teles aho

ra se transforma en "Hombre-Na turaleza11
• Por 1H timo Epi curo 

pensaria que la libertad respaldada y permitida por el Est,2 

do no s6lo delimita sino que castra la libertad del indivi

duo. 

IV) TIEMPO Y CONTINGENCIA 

La contingencia indica tiempo, sin embargo, no 

est! regida por ~l azar pues hay un orden, una armonia. El 

tiempo nos muestra la existencia de un nacimiento, de un el& 

sarrollo y de una culminaci6n. Pareciera que la generaci6n 

ordenada de las cosas obedece a una "Ley Necesaria" y no a 

una "Ley Natural", pero si la necesidad gobernara al mundo 

todo se suscitaria fatalmente y la libertad no existiria. 

Lo tlnico necesario para la "Ley Natural" es la existencia 

del htomo con su figura, peso y delimitaci6n, todos los in

finitos compuestos e innumerables cambios del ser al no ser 

son sustentados por la espontaneidad. El tiempo evita lo 
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prodigioso y lo creado mostrando las leyes naturales y s6lo 

en ~l es posible la generaci6n de los seres. 

La herencia era explicada mediante principios · 

magicos y misteriosos, pero Epicuro señala como testigo in 

condicional al tiempo y se empeña en demostrar que la des

viacHm ocurre en ~l. Todo. lo que es es en el tiempo: 

"Y luego hay que seguir reflexionando sobre 
estos en firme: Que el tiempo no ha de ser 
estudiado corno las <lemas cosas, que inves
tigamos referidas a un sujeto, contrastan
do las prenociones que observamos en naso-

• 
tros mismos, sino por referencia a esa ev1 
dente expe~iencia, segan la que hablamos 
de" mucho tiempo" o 11 poco tiempo11 , atribuyen 
dele tal cosa (mas o menos duración) corno 
connatural a H procediendo por analog1a11 (17) 

El tiempo es la anica condici6n y posibilidad 

para que los seres se desarrollen y mueran. Contingencia y 

tiempo son dos conceptos inseparables. A la manera de Kant, 

Epicuro acepta al tiempo como ~nica alternativa para la ~ 

neraci6n de las cosas pero· no afirma la adquisici6n a priQ 

ri. El tiempo es el develador del mundo, por ~ste y en él 

se crea y reproduce, Epicuro pudo trascender sin enunciar 

juicios afectados de erudici6n Y. se concret6 a aceptar que 
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la naturaleza nos rige. El misterio de la naturaleza y de 

lo fortuito queda develado por la experiencia, asi Guyau 

lo expone en este postulado: 

"La ciencia de la adivinación, la pre
ciencia que intentara ligar el porve
nir, es rechazado también, e 1 porvenir 
queda abierto para el poder esponthneo¡ 
la vida, la voluntad, el porvenir, es 
lo que saldra de la indeterminacii!Jn pe.r 

sistente en germen hasta en la determi
nación ac tual11 ( 18) 

Todo se gesta y perece en el tiempo por lo que 

es imprevisible el futuro, pues nada nos es dado, nada es-

ta predeterminado, La materia es eterna e increada y la VQ 

luntad divina es sustituida por la espontaneidad at6mica y 

la incertidumbre del destino se vence cuando convencidos 

estamos que los dioses nada han creado. Guyau da cuenta de 

ello con las siguientes palabras: 

11 Es por el movimiento espontaneo de 
la declinaci6n por lo cual Epicuro 
cree posible evitar la necesidad 
del destino" ( 19) 

No hay una prenoci6n del presente, del pasado y 

del futuro porque cada uno ocurre en la experiencia, Siempre 
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oe nos escapa el presente pensando en el futuro o bien en el 

pasudo y estamos en un continuo destiemgo porque no entendQ 

mos que la temporalidad s6lo se da en instantes, es decir, 

en el rápido fluir de las cosas. La dialéctica del tiempo no 

preocupa a Epicuro, simplemente acepta su evidencia. El tiem 

po es indemostrable puesto que no hay una Prolepsis (idea 

innata, opini6n anticipada) de él, no se puede explicar lo 

que es sin hacer referencia a un objeto concreto, jamás por 

si mismo nos aparece, se encuentra en la condici6n misma de 

realizarse. 

V) EL AZAR 

El azar no significa en Epicuro ausencia de ca.11 

sa ya que como él mismo nos recuerda: Nada nace de la nada. 

La estructura interna de la materia es la libertad y la ex

terna es el azar, es la forma como se nos muestr·an las co

sas, El azar es testimonio de la espontaneidad at6mica 1 lo 

imprevisto surge de la materia porque su estructura inter

na lo permite, La libertad y el azar son los dos conceptos 

utilizados por 8picuro ·para fundamentar su teoria moral: t.Q 

dos somos libres por naturaleza y somos diferentes 'por el azar, 

además, todo lo que rodea al hombre si se quiere que sea li

bre debe poseer libertad. Si hay. Desviaci6n o Cl1.namen exis

te, entonces, la libertad, El azar es la manifestaci6n de 

un albedrio suscitado en· tiempo y lugar indefinidos, como 
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los versos de Lucrecio lo describen: 

"Ora procede que tu mente indague 
las cualidades de los elementos, 
cuan diferentes sean en sus formas 
y cual la variedad de sus figuras: 
no porque haya un gran nbmero que 
sea de formas diferentes¡ mas los seres 
que'ellos componen nunca se asemejan: 
tampoco es extraño, pues he dicho 
ser su n"b.mero inmenso, ilimitado; ••• 11 (20) 

La espontaneidad de los principios o Atemos 

origina la variedad de figuras. Se esclarece la verdade

ra causa del azar para dar al individuo tranquilidad, sin 

embargo, permanece la incógnita del destino y nuevamente 

lo trAgico ensombrece el alma. Los trAgicos griegos hablan 

desnudado el alma humana mostrando su debilidad para do

blegar al destino; Epicuro vence sin luchar a la Jiio1'~ 

la T·~x11 v '{ no simboliza abandono en lo incierto, por al 

contrario, la probabilidad del azar nos revela que la li

bertad es el fundamento de la naturaleza y del hombre. Le 

es necesario al hombre comprender el verdadero sentido de 

la casualidad para ser feliz; El Clinamen es la pauta pa

ra una moral libre, el hombre y el mundo constituyen una 

unidad. 
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Los elementos en un principio, decia AnaxA

goras, estaban mezclados, existia una masa uniforme (21) 

causa de las infinitas formas de la materia, pero Por 

qué cuando comemos carne o leche éstos se convierten en 

sangre, pelo, uñas, huesos, etc.? CuAl es el misterio de 

esta transformación? Para AnaxAgoras la sustancia primit1 

va era la causa de este fenómeno. La Homeomeria de este 

filosofo explicaba el origen de las cualidades particula

res mediante el siguiente proceso: de la sustancia primi-

tiva se separaron los elementos y formaron los diferentes 

compuestos y éstos adquirier~n color, sabor, olor, etc. 

Epicuro e.starA de acuerdQ en la existencia de varios com

puestos, pero su pensamiento se opondra cuando se mencio

na la separación de los elementos para engendrar los dis

tintos cuerpos, ya que la causa del Todo no es una separi.\ 

ci6n sino una uni6n de Atomos. Lucrecio nos describe con 

tino la doctrina de Anaxagoras: 

"Los huesos, a saber, de huesesitos; 
las entrañas se forman de entrañitas; 
muchas gotas de sangre congregadas crian la sangre; 
y piensa q,ue se forma de mole::ulas de oro el oro mismo; 11 

(22) 
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De este modo si comernos una fruta en su estru~ 

tura in terna axis tirA una mezcla de infinitos elementos 1 e_¡¡¡ 

tarA constituida por particulas de sangre, huesos, piel, 

uñas, etc, Al ingerirla, éstas se separan y se distribuyen 

en todo el cuerpo de acuerdo a sus caracteristicas indivi-

duales. La explicaci6n es rechazada por Epi curo, porque p_a 

ra bste existe una sola particula constitutiva de toda la 

materia, sin embargo, un punto es rescatable: 

11 Un s6lo medio de defensa tiene 
la opini6n vacilante de AnaxAgoras: 
dbl se vale, y pretende que los cuerpos 
encierran en si mismos los principios 
de todos los demAs; pero que aquellos 
solamente divisan nuestros ojos 
que estAn en mayor ntlmero mezclados11 (23) 

Como AnaxAgoras, Epicuro trat6 de encontrar el 

elemento fundamental de la materia, ambos sabian que exis

tia un s6lo principio o mejor dicho un s6lo elemento, el 

cual daria cuenta de la formaci6n y del funcionamiento del 

Cosmos. Epicuro tenia la certeza de que solucionaria al mi~ 

mo tiempo la moral del hombre mediante el conocimiento de 

la Physis. 
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I) LA SENSACION COMO BASE DEL CONOCIMIENTO 

Segbn las notas de Di6genes Laercio (24) en el 

sistema filos6fico de Epicuro estAn unidas la Fisica con 

la Ca.n6nica o Teoria del Conocimiento. Ambas ciencias tie-

nen como principio la contemplaci6n y el estudio de la na

turaleza. La Fisica o Fisiologia Casi llamada por Epicuro 

en su "Carta a He ro do to") considera al A tomo la causa fun-

damental del universo. La Can6nica asegura que la base de 

todo conocimiento estA en la sensaci6n, de este modo, los 

sentidos, las anticipaciones y las pasiones constituyen el 

ñnico criterio de verdad (25): 

"0 bien conviene observar todas las co
sas segñn los sentidos simplemente se
gbn las accesiones, ya del entendimien 
to, ya de cualquier criterio. En el 
mismo grado se hallan las pasiones con 
lo cual tenemos por donde notar lo pe~ 
manente y lo cierto. 11 (26) 
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Por qué para el epicureismo las pasiones indi

can lo cierto y lo permanente? Porque no existe una du~ 

lidad entre esencia y apariencia, la apariencia manifie.s¡ 

ta la interioridad de la materia, la pluralidad de la -

Physis es el criterio de verdad en el epicureismo pues -

los sentidos no engañan, se puede confiar en el fenomeno 

al ser la sensacHn el principio de la razon y del ente.n 

dimiento, 

La variabilidad del fenomeno siempre habia sido 

objeto de duda, particular~ente en el pensamiento plato-. 
nico, en éste las pasiones y lo sensible eran un obst~cQ 

lo para la sabiduria ya que no ofrecian certeza alguna -

para fundamentar su Teoria de los Universales, El conoc1 

miento absoluto hacia posible la existencia del Mundo I.n 

teligible de Platon, 

A los ojos de Epicuro, Platon permanece en el 

delirio de la razon, es decir, en el error al postular 

un Mundo Inteligible suplen te· de las deficiencias de -

lo perecedero. 

Cuando la espontaneidad atomica se restringe 

el dolor sobreviene por lo qu~ la eleccion de nuestros a.Q 
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tos debe corresponder a la libertad natural para mantener 

el equilibrio de los cuerpos. Teniendo en cuenta este prQ 

blema descubrimos c6mo se vinculan en la teoria epicbrea 

la Fisica, la Can6nica y la Moral¡ sin embargo queda por 

preguntar si a todas ellas se les da la misma importancia 

o si alguna tiene el fundamento de las dem.!l.s, nos adelan-

taremos diciendo que la finalidad de las dos primeras es 

consolidar las bases para una moral correcta. 

En Plat6n las pasiones impiden llegar a la 

sabiduria porque con sus variadas formas ocultan la ver

dad mientras,, en el Hedonismo son el primer requisito pa-

ra poseerla. 

La naturaleza es la causa de todo lo engen

drado, nada misterioso se oculta en el orden c6smico, 

Lucrecio reconoce la grandeza de este pensamiento en los 

versos eiguientes: 

11 
••• pero nada ha mAs grato que ser dueño 
de los templos excelsos guarnecidos por 
el saber tranquilo de los sabios •• , •••• 
!Oh miseros humanos pensamientos! 
!Oh pechos ciegos! !Entre tinieblas 
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y a qub peligros exponbis la vida; 
tan rApida tan tenue! Por ventura no ois el grito 
de naturaleza, 
que alejando del cuerpo los dolores, 
de grata sensacion el alma cerca, 
librándola de miedo y de cuidado?(27) 

El bienestar es el principio natural de lo -

existente, el conocimiento de la Physis nos revela que t~ 

do tiende por naturaleza a estar bien. La b~squeda natural 

de este estado saludable se origina porque la estructura 

interna de los cuerpos estA compuesta por infinitas liber

tades atomicas. 

El pragmatismo moral de la filosofia epic~rea 

fue criticado al carecer de un interbs cientifico (28) pues 

no busca el saber por el saber mismo. Los Dioses Plat6nicos 

fueron los enemigos mAs peligrosos a los propositos de Epi 

curo porque tenian al pueblo sumergido en el temor y se ut1 

lizaban como medio pol!tico de retenci6n evitando la suble-

vaci6n frente al yugo extranjero, as!, Lucrecio cuenta los 

temores vanos que inundan el alma y señala el remedio: La 

observaci6n de la naturaleza. La vida es rApida y tenue, 

!No escuchas el grito de Naturaleza! si Js asi, aleja los 

dolores. 
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LoG obstAculos para difundir el epicureismo 

fueron totalmente pr!cticos (al menos en Grecia), no era 

cuestión de una deliberación previa, para unirsele sólo 

bas~aba una mirada a la vida y se le acogia como madre saj. 

vadora. 

Benjamin Farrington complementa esta áfirma

c;Li!>n 1en la sigui en te cHa: 

"El estado y la religión estaban ya inse
parablemente unidas, como sabemos, en la 
antigua Grecia. Pero el crecimiento del 
escepticismo resultante del descr~dito 
de los antiguos mitos de la ciencia jó
nica, forzi!> a Platón a una nueva formu
laci6n de la antigua identidad. Ahora se 
equiparó a los dioses del estado con los 
Estrellas-Dioses, y no como una identif1 
caci6n entre los dioses del estado y los 
dioses mitol6gicos con formas humanas, 
sino como tolerancia clemente a una fe 
que estaba agonizando 11 (29) 

El pensamiento mitol6gico de los antiguos po~ 

tas ya no solucionaba las exigencias del hombre helenist.;!,, 

co, y a los mitos, cada vez, se les asignaba menos veraci 

dad, Epicuro ante este escepticismo tenia que responder 
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opuestamente al platonismo y en lugar de llenar al hombre 

de mas divinades acogi6se a liberarlo mediante una inves

tigaci6n inmediata y con un mbtodo cuya base diera solu-

ciones morales contiguas. La alternativa era un sistema 

empirico que proporcionara una seguridad cognoscitiva, si 

Epicuro hubiera seguido el camino de los Acad~micos hubi~ 

ra embriagado mas el alma humana. Ya no era tiempo de es

peculaciones, el conocimiento deberia ser practico, es d~ 

cir, su fundamento debia ser la sensaci6n. El imperio de 

la racionalidad, de la mesura, del sacrificio, etc. impuea 

to por el sistema plat6nico y en parte por el aristotbli-

co decayeron con una consigna: 

"Vana es la palabra de aquH fiH>sofo 
que no remedia ninguna dolencia del 
hombre, pues asi como ning~n benefi
cio hay de la medicina que no expul
sa las enfermedades del cuerpo, tam
poco lo hay de la filosofia, si no 
expulsa la dolencia del alm~ 1 (30) 

Epicuro s6lo.niega la existencia de los Dioses 

Astrales pero acepta aquellos seres inmortales, eternos y 

'antropomorfos que no castigan el proceder humano. En el di§ 

curso Ciceroniano sobre la naturaleza de los dioses se toca 
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la polbmica de su antropomorfismo: 

11 Ni entiendo, en realidad, por qub 
Epicuro prefiri6 decir que los 
dioses son semejanteD a los hom
bres, y no que los hombres a los 
a los dioses." (31) 

De todos los seres el hombre es el mas per

f¡¡c to, . justo es que la forma de los dioses E:ea la de éll. 

te, ademas, nos dice Epicuro, debe haber un nquilibrio, 

una Isonomia en todo el universo. La primer teoria se 

sos ticn•: por el rn~ todo cognoscitivo de Analogia pues se 

deduce de lo conocido lo desconocido; la segunda postu-

laci6n se fundamenta por la Ley del Equilibrio Universal, 

la cual infiere de la existencia de un objeto su contra

rio, por ejemplo: si lo finito ee:,, también lo infinito es. 

Cicer6n no .:icepta el primer argumento considerando la fo.r. 

ma divina anterior a la humana. 

II) PHOLEPSIS Y SIMULACRO 

El concepto de Prolepsis es esencial en la 

disciplina hedonista pues por medio de él se demuestra 
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la existencio. corp6rea de los dioses; la naturaleza divi

na no se percibe debido a la sutileza de sus !tomos pero 

tenerno8 en el alma una preconcepcil!>n natural de su exis

tencia, dicha anticipaci6n aparece en cada uno de nosotros 

como un instinto natural (32). Si ~nicamente la Ley Natu

ral del Universo sustentara la Prolepsis seria insosteni

ble gnoseol6gicamente puesto que su fundamento no presen

tarla el rigor propio do una 'l'eoria del Conocimiento. Las 

im~genes o simulacros desprendidas de los cuerpos son la 

justificaci6n de la Prenoci6n divina ya que ~stas pueden 

percibirse por los sentidos o por el entendimiento; en 

este caso el entendimiento recibe las impresiones divinas 

a causa de la sutileza de sus ltomos y sus imlgenes son 

impulsadas por particulas muy finas, las cuales se impri-

men en nuestra mente. Sobre lo anterior Cicer6n apunta 

las palabras de Epicuro: 

11 Sin embargo esa figura no es un cuerpo, 

sino una especie de cuerpo, ni tiene 
sangre sino una especie de sangre 11 (33) 

Los objetos emiten imlgenes llamadas Simula

cros y los sentidos las captan llevando a los 6rganos 

sensaciones y de ellas se engendra el conocimiento. 
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Lucrecio refiere a lo anterior: 

11 Pretender que los ojos nada vean, 
y que el alma divisa los objetos 
a travbs de aberturas, es delirio; 
los sentidos noc dicen lo contrario; 
porque trae y recoge simulacros 
el sentiJo en eJ. 6rgano, 11 (31¡) 

La finalidad de los sentidos es el recoger 

simulacros y esta actividad permite al sujeto conceptua-

lizar al fen6meno. S6lo con la ayuda de lo exterior los 

senUdos 13e desarrollan, no tienen en si la capacidad ct.g 

sarrollada, de esta manera, cuando se relacionan con el 

cbJeto t~:;ü sor loe ojos ven, el tacto siente y el oido e~ 

cucha. La acertada definici6n de Lucrecio sobre lo que es 

~n simulacro aparece en esta cita: 

"Pues de la superficie de los cuerpos 
digo salir efigies y figuras 
de gran delicadeza, que llamamos 
membranas, o cortezas, porque tienen 
la misma forma y la apariencia misma 
que los cuerpos de donde se separan 
para andar por los aires esparcidas" (35) 
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La continua actividad de estas membranas en 

el aire causan la scnsacHin. Las cualidades particulares 

de las cosas se originan cuando dichas cortezas presen

tan diferencia:.>. Corwti tuido est.li. ol mundo de energias 

permanentes de cada uno de sus mie:nbros cuyas mezclas y 

combinaciones transmiten al sujeto impresiones. La con

templaci6n de la naturaleza manifiesta lo verdadero po~ 

que los cuerpos tienen el deber natural de mostrarse, 

aqui no hay misterios y admirados quedamos ante la sim

pleza de las leyes del universo. Impulsa al conocimien

to la Phycis,pero aqnel se adquiere si se comprende que 

todo ser se presenta tal como es. Cuando la imAgen cho

ca con el sentido la impresi6n estimula el conocimiento, 

de la fricci6ll at6mica nace el placer y el dolor. 

Envian imbgenes los cuerpos de sus cualida

des externas (peso, tamafio, color, etc.) y develan su 

esencia, de este modo, se distingue el ruido de la ar

menia o bien se identifica la voz de las personas. Los 

sentidos est.!tn capacitados para captar y conocer todas 

las emanaciones de los objetos, muchas veces la tenui

dad atómica las hace imperceptibles. Varian los simul,s 

eros de acuerdo a las formas de los seres, no obstante, 

las cualidades son accesorias a la estructura interna 
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y cambian sin dejar Lle ser. Distintas figuras tienen los 

Atamos, nos asegura Lucrecio, pues los alimentos dulces 

co~puestos estAn de Atemos redondos y lisos, los alimen-

~os Acidos tienen Atomos rudos y Asperos. Lo mismo ocu-

rre con el olfato: los aromas suaves los conforman part1 

culas redondas y suaves, los malos olores tienen Atamos 

rudos. 'Podas las impreeiones causan bienestar o dolor, 

pero al conocer su estructura elegimos la::¡ con,v¡¡nientes. 

III) ATARAXIA Y AUTARQU EIA 

El conocimiento verdadero es el mejor remedio 

a la supersticHn, hay ac¡ui un entrelazamiento de la Cien 

cia y de la Etica. Con el conocimiento cientifico Epicuro , / 

consigue el alivio espiritual llamado •tCJ.P<o(?'e<. fren-

te a los fenl'Jmenos celestes y a la vida ultraterrena. Cua,u 

do el hombre conozca rectamente la estructura de la natur.a 

leza una tranquilidad reinarA en su ser, permitiéndole la 

sabiduria y la felicidad. Los horrores de la ignorancia se 

opacarAn reluciendo la causo. real de las cosas. Epicuro 

muestra el principio del Todo porque seguro estl que tie-
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ne como fundamento la libertad y no teme a las causas blti

mas de la materia, una espontaneidad respalda una moral fe

liz, Ahora hay una bxplicaci6n cientifica de los fen6menos 

naturales, ya no simbolizan la ira divina y ol hombre no se 

atemoriza con ellon. La Physis es ~Lil a la felicidad y en 

la vida prlctica es necesario su conocimiento, Los primeros 

pensadorea j6nicos buscaban, como Epicuro, un principio b6-

sico de la naturaleza pero en siglos posteriores la filoso

fia ignor6 la especulaci6n presocrAtica pues el Estado re-

queria mantener al pueblo sumiso. 

Las disci.pl'inas de S6crates y Plat6n promulga

ban una virtud de acuerdQ a las instituciones politices del 

Estado porque en su tiempo se integraba el bienestar del 

ciudadano con el de la polis, el sistema funcionaba como 

una verdadera democracia en su total florecimiento, pero al 

decaer la Ciudad-Estado la vieja virtud se fortaleci6 con 

la intenci6n de someter al pueblo, ante esto Epicuro pro---

pone una doctrina reveladora de las falsedades del Estado; -

calladamente inici6 una reforma en el pensamiento helenice -

puesto que se necesitaba una refundamentaci6n del conocimien 

to, la salvaci6n es una verdad pr6ctica y la ciencia es un -

medio para beneficiar al hombre, 
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Necesitamos poseer un compendio de Principios 

Generales de la Naturaleza para discernir cada una de las 

cosas particulares, el estudio de la Physis no es un desa

tino sino la clave para descubrir sus funciones reales, 

Epicuro lo recuerda con las siguientes palabras: 

11 Adem.!J.s 1 se ha de saber que es obra de la 
Fisiologia la dili~ente ex~osici6n de las 
causas de las cosas principales, y que lo 
bienaventurado incide en ella ac~rca del 
conocimiento de los me te oros y escudriña.n 
do con diligencia qu~ naturalezas son las 
que se advierten en tales meteoros y cosas 
cong~nitas. Igualmen~o que tales cosas o 
son de muchos modos, o en lo posible, o de 
otra diversa manera; pero que simpliciter 
no hay en la naturaleza inmortal cosa que 
causa discordia o perturbaci6n alr;una. 11 (36) 

La experiencia es la -/J.nica alternativa del C.Q 

nacimiento. Epicuro divide los acontecimientos en tres 

clases: lo, Los Causales; 2o. Los Necesarios; 30. Los Vo-

lun~arios, Estos se regulan con un principio que no es i.ll 

material 'J absoluto sino caprichoso e irregular: La Espo.n 

Lancidad, La causalidad es aquella proveniente de los m~1 

tlipus choques at~micos con su posibilidad de uni6n. Los 

necesarios son los naturales, es decir, los &tomos siguen 
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leyes no arbitrarias para unirse a los de su misma especie. 

Los bltimos con el resultado de e8a infinidad de combinacig 

nes at6micas que con sus respectivas voluntades constituyen 

la libertad. 

Es imperturbable un alma cuando se tienen en -

mente los principios y causas fundamentales de la materia -

porque con ellos se descubre lo falaz de los temores, la --

evidencia es el origen del conocimiento: 

"La imperturbabilidad o tranquilidad con 
siste en que, apart!ndonos de todas es
tas cosas tengamos continua memoria de 
las cosas universales y principalisimas. 

Asi, debemo¿ atender a los presentes y 
a los sentidos, en comñn a los comunes, 
en particular a los particulares y a 
toda evidencia del criterio en el jui
cio de cada cosa" (.37) 

Al hombre y al mundo los integra el principio de 

la espontaneidad at6mica; el Animo esta resguardado de la fa

talidad por el orden natural pues la necesidad ha sido venci

da. Nos aqueja desconoc~r las causas verdaderas y s6lo la -

continua indagaci6n ofrece tranquilidad (.38). En consecuencia, 

todo saber procede y evoluciona en el mundo perecedero siendo 

aus acontecimientos datos indispensables para el funciona---
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~iento del entendimiento. Ceben siempre tener como tinico 

testimonio los habitas inculcados a los sentidos. Aquello 

que carece do un testimonio real para confirmarlo es fal

so (39) 1 la interpretaci6n adecuada de las causas de un 

fen6meno depende de que la cbservaci~n continua del hecho 

pdrticular se haga en confor~idad con lo real. Especula-

cienes te~ricas hablan 9erdido al hombre y Epicuro lo sal 

va hacidndalo consciente .de su libertad natur~l. 

IV) LENGUAJE Y CONOCIMIEWI'O RELATIVO 

La percepci6n del mundo es relativa a cada s~ 

jeto concibiendo particularmente una felicidad distinta. 

Si la irregularidad y el caffibio son constantes naturales, 

entonces, el conocimiento es parcial seg6n las sensaciones 

del individuo. La cita siguiente apoya lo antes dicho: 

"Asi, los hom\:lres al principio no fueron 
positivos 1 sino que las mismas naturalQ 
zas de los hombres teniendo en cada na
ci6n sus pasiones propias y propias im~ 
ginaciones,despiden de su modo en cada 

una el aire segtin sus pasiones e image-
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nes concebidas, y al tenor de la va
riedad de gentes y lugares. 11 (40) 

Nada es absoluto, todo cambia lo mismo que 

los habitas y costumbres, la apreciaci6n objetiva se pa,¡: 

ticulariza. Con anterioridad La Sofistica ya habia prese.n 

tado el relativismo del conocimiento y las palabras de 

Prot!goras ya aleccionaban diciendo que la percepci~n no 

era la misma en todos los hombres porque: 11 El hombre es 

la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son 

y de las que no son en cuan to no son". La influencia de e_¡:¡ 

ta escuela no podia desaparecer ya que patentizaba la cri

sis econ6mica y politica de la ciudad de Atenas. 

Lo sensible aparece como es pero depende de la 

disposici6n espiritual para aprenderlo con exactitud, si 

el espiritu es oportuno y bien dirigido comprendera la ver-

dad, sin embargo la concepci6n absoluta del fen6meno es im-

posible. Ante la Academia Epicuro fue escéptico pero ante 

la Sofistica estuvo bien dispuesto. 

En la anterior cita (37) adem!s del relativis

mo cognoscitivo encontramos otra cuesti~n: El origen del 

Lenguaje. Epicuro indica en la Carta a Herodoto la gran i.m 
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portancla de la noci6n de las palabras y de su correcta 

aplicac16n. El inquirir, el dudar y el opinar tienen su 

discurso adecuado si se considera el significado de las 

vocee y J.n noci6n de cada palabra; se debe aprender a r~ 

sumir en pocas palabras todos los principios generales y 

elementales que rigen la naturaleza. Con la comprensi6n 

del IJig;nificado de las voces y de la nocii!ln de cada voc_¡z, 

blo, se juzgarh. sin caer al vaclo o al infinito. Es nec.ia 

saria la precisii!>n en el lene;uaje para evi tlJ.r ambizüeda

des, el conocimiento exacto de la lengua prover.:r.!i. nues

tra investigaci6n sobre los principios de la naturaleza, 

este e5tudio tiene como finalidad discernir lo aprovech~ 

ble. 

En la teor1a sobre el origen de la lengua, 

Epicuro conjuga armonicamente el tratado de la natura

leza y el de la convención. En principio, los hombres 

en su estado primitivo tuvieron la neceGidad natural de 

emitir locucioneG para rnani restar un vocablo deseado, p,i;i 

ro al vi vü en sociedad se hizo irnprescindi ble la comun.i 

cación y se instituyeron convenios para denominar las CQ 

sas, la enunciacHin facilitó su comprensi6n. Por la pal~ 

bra entendernos el sentimiento de los demh.s y al mismo 

tiempo procura una claridad en la descripci6n de nuestros 
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sentimientos y de nuestras pasiones. La inevitable rela

cion con el exterior hizo que naturalmente el hombre cre.íl 

ra un lenguaje y la sociedad favoreci6 al acuerdo coman 

de significar las cosas. 

El lenguaje es un modo de conocer, los anima

les tienen su manera peculiar de comunicarse, pero no han 

logrado perfeccionarse. Epicuro al irrual que Froth.goras y 

Heraclilo considera al lenguaje una demostracion del fluir 

de las cosas, es decir, cada una de las palabras con las 

cuales designamos los objetos nos refieren su movilidad y 

su cambio; Plat6n opuesto a este pensamiento afirma que 

el lenguaje implica la idea de lo Universal. Las pala

braG indican cambio en el a~.omismo. 

En busca de la naturaleza de la voz y del so

nido Lucrecio explica su consti tuci6n, pues: ''La voz fre

cuentemente lastima la garganta, y los clamores la traquea 

irritan" (l¡l), asi, continfla diciendo el poeta: "Las pala

bras y las voces constan de corporales elementos". Inmedi,a 

tamente investiga el origen del lenguaJe trayendo a las 

mientes la época cuando el hombre no se interesaba por el 

pr6jimo por no e;r.istir leyes: lo importante era cubrirse 

del fria y protegerse de la inclemente naturaleza, su ~ni

co enemigo era el medio. Andaban ·1as hombres errantes por 
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los campos con sus desnudos miembros, <lorm1an en la tic-

rra tendidos a manera Je jabali ccrdoco; en esta etapa 

primitiva el hombre no vivia en familia, cuando su preo-

cupaci6n fue construir una choza, cubrirse el cuerpo con 

pieles :¡ unirse en sa¿rado matrimonio, entonces, por pr.i 

mera vez se suaviz6 la naturaleza humana. Siempre lo do-

m~stico ge.nera menor vitalidu.d. Con el primer ablandamien 

to del gAnero humano el cuerpo se volvi6 m&s dAbil y sur-

gi6 la necesidad de vivir en sociedad por la flaqueza que 

empezaba a caracterizar a la raza humana. Las relaciones 

familiares tambHn favorecieron al ablandamiento y asi b-ª 

jo su asombro el hombre se dobleg6 ante nuevos sentimien-

tos, los cuales le impedian violentarse y actuar con la 

libertad de antes. 

El hombre se hace sedentario, pero con ello 

viene su debilitamiento como especie, surgen creencias y 

normas. Con la convivencia y la comunicaci6n se empezaron 

a nombi·ar nuevos conceptos cor.io: la justicia, el orden, 

la igualdad, el respeto, etc. Lucrecio sobre lo referen

te dice: 

11 Y en sus gestos y voces balbucientes 
indicaban ser muestra de justicia 
de la imbecilidad compadecerse. 
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Mas no podia dominar en todos 
esta concordia, bien que exactamente 
guardaban estos' pactos los m.!ls buenos, 
que eran en mayor namero: Sin esto 
la raza humana fuera destruida 
enteramente ya desde aquel tiempo, 
no se hubiera hasta ahora propagado. 11 (42) 

La necesidad de sobrevivir nombr6 las cosas, 

se hizo indispensable la comprensi6n de unos y otros. Lu

crecio muestra la perfecta consistencia de la teorla epi

cureista del lenguaje, al refutar que la comunidad fue el 

factor determinante para la enunciaci6n de los objetos(43). 

La variedad de lenguas se explica por las circunstancias, 

hlbitos y valores diferentes de cada pueblo. La ignorancia 

de los fen6menos naturales era en el hombre primitivo la 

causa de su miedo pero QuA pasa con los temores ahora 

suscitados? Nuevamente responde Epicuro: la ignorancia es 

su causa y la Ciencia Natural debe servir n librarnos de 

ellos. 

V) NA'l'URALEZA DEL ALMA 

Epicuro utiliza dos mbtodos de conocimiento: 
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La Evidencia Inmediata y la Analogla. La Analogla permite 

aprender lo innsequible a los sentidos, tal es el caso de 

los &Lomos del alma, los cuales por su gran tenuidad son 

accesibles al entendimiento. Apunta Epicuro sobre la con12 

tituci6n del alma lo siguiente: 

11 Después de todo esto, conviene di_¡;¡ 
curramos del alma en orden a los 
sentidos y a las pasiones, pues asi 
tendremos una solidisima prueba de 
que el alma es cuerpo compuesto de 
partes tenuisimas, difundida por 
toda la concreci6n o conglobaci6n 1 •• 11 (44) 

El alma estl distribuida en cada uno de nues-

tros 6rganos, es la vitalidad y la energia que impulsa al 

cuerpo al movimiento, a la sensaci6n y a los pensamientos. 

Cuerpo y alma subsisten juntos siendo ambos materiales. 

Con la mortalidad y corporeidad del alma se fundamenta una 

teoria cognoscitiva y ademls una ética porque con el cono

cimiento empirico el alma se libera de lo sobrenatural y 

del miedo a la muerte. Una armonia se establece entre al

ma y entendimiento, y a dicho equilibrio Lucrecio añade 

un nuevo concepto: El Espiritu. El esplritu comunica el 

~nimo (inteliGencia) con el alma y cuando se pierde este 

contacto llega la muerte. La muerte, dice el poeta, es el 
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vencimiento del espiritu, pues la uni6n ~nimo-alma es la 

motivaci6n a la acci6n. El alma e:q;erimenta todas las se.11 

saciones y cuando el cuerpo muere sale como una exhalaci6n. 

Desde tiempos presocrlticos existian grandes 

comunidades 6rficas y hasta tal grado llegaron a difundi~ 

se que el propio Pitágoras (nacido hacia el 570 a.c.) ha

bia defendido estas cofradlas aceptando igualmente todos 

sus preceptos, como son: La inmortalidad del alma y su 

reencarnacit!>n. Esta doctrina posteriormente fue acogida 

por Plat6n e invadió con ella .al pueblo entero, Epi curo 

vi6 al hombre agobiado por estos ck.nones religiosos y d~ 

cidi6 deamoronar la falsa idea de la reencarnación con 

la mortalidad y materialidad del alma para dar tranqui

lidad al espiritu, 

La corporeidad le permite al alma participar 

en la producci6n del sentimiento ya que de dos cuerpos m~ 

teriales surgen las pasiones, Lo ~nico incorporeo e insen 

sible es el vacio. Si el mundo en que vivimos es material 

y variable lo cuestiona~le as el accidente pues indispen

sable es saber si hay una contradicci6n entre tste y la 

eternidad del ltomo. El accidente ocurre tanto en lo vi

sible como en lo invisible. 
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La inestabilidad se manifiesta en la forma at~ 

mica no en su esencia y no puede apreciarse en su totalidad 

po~que infinidad de factores intervienen y s6lo se capta 

una parte de ellos, tal es el caso de la humedad sobre un 

cuerpo cuando imperceptiblemente se evapora el agua dejan

do la superficie seca, Se requiere de una comprensi6n so

bre lo mudable, el análisis del accidente disipa los temQ 

res del alma y lo inexplicable lo hace objeto de observa

ci6n, El accidente ocurre sin previsión o determinación 

pues la espontaneidad es el patrón de su cond 11cta. No ti_g 

ne informaci6n de otros mundos el alma, lo impreso en ella 

ec lo eventual. 

Las leyes del cosmos son independientes a las 

actividades del hombre. El pensar, el razonar, son facul

tades propias de la estructura at6mica y la disposición 

natural hacia la felicidad no implica un conocimiento de 

lo absoluto. Con las sentencias de Epicuro el pitagorismo 

se disuelve, reencarnaci6n e inmortalidad son negadas. Es 

libre la materia pero el orden cósmico señala que: "Nada 

nace de la nad~', la materia es imperecedera porque es el 

principio y el fin de todo cuanto existe. Si se aceptara 

la Nada el caos sobrevendria, pues todo se originaria de 

todo. 
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VI) FENOMENOS NATURALES 

Con el conocimiento de la esencia de las CQ 

sas se disipan los temo·res, La bienaventuranza no prod1! 

ce los meteoros, ni los eclipses, etc, Sus principios 

son fisicos como Epicuro enuncia a continuacion: 

11 As1 que considerando bien de cuAntas 
maneras se haya en nosotros tal cosa, 
se debe disputar sobre los meteoros 
y todo lo ne explorado despreciando a 
los que pretenden que estas cosas se 
hacen de un· solo modo; y ni añaden 
otros modos, seg~n la fantasia naci
da de los intervalos, ni menos saben 
en quienes no se halle la tranquili
dad" l4)) 

La ignorancia habla admitido que el movimien 

to de los astros era propiciado por la voluntad de los 

dioses y de esta manera las estrellas concedian bienaven 

turanza y castigos, sin embargo el epicureísmo libera el 

espiritu de estas supersticiones: 

"Y los demAs fenl!lmenqs que observan 
en el cielo y la tierra los mortales 
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tienen suspensas con vapor sus almas; 

las humillan con miedo de los dioses, 

y las tienen condes cun la ,tierra, 

puesto que la ignorancia de las causas 

los fuerza a sujetar la naturaleza 

al imperio rie oio:3e:; y a ponerles 

en sus manos el cetro,. .. " (1¡(,) 

Lucrecio en su ~lti~o libro expone las CBJ.! 

~as de los distintos fenómenos celestes y terrestres 

que aquejan el alma humana. El rayo, los temblores, las 

~e~postaJ2s, epiderni?s y enferrnedarlcs contagiosas, to-

c.i.'.1:> ~ie11er; 'Xplir,a'~ión ci.er,Ll.fica y no providencial. L,ld 

~recio,coxo su ~aeslro 2picuro,trat6 de solucionar el 

prr,bl.er:."1· i,o er; clr: rc~a-,ivis:r.o i.1bc:ol.uto li.1 Leorla epic!!; 

rea pues ~l ~~orno es principio y fin de tctio CUi.\nto exin 

to::, Lo v.~u'iabl8 110 llel,'a al infinito, hay una base s6li-

da: La :.terrüdarj ht6rr,ici.1. 

·:'er;~ü101üo e:3 el tiwr:po de la libertad y de 

la eternl.:ia'.l Je la r.1c1~c::r'La, ~;.i lo :notr;ria. no fue:3e ete.[ 

ro advierte que Jesdc el oricen el universo estaba en or 

·::o, '.o·ioG :r,'..le:·er. :; n::tc8n con t lnua:nron Le "'-n de;;a.pare~er en 

la nnda, 
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La transformaci6n se sucede en el tiempo y de lo temporal 

se infiere la eternidad material. Con este ciclo repetible 

se asegura la no introducci6n de un principio creador, el 

eterno retorno desiGna a la naturaleza como causa primera. 

Sosliene la eternidad at6mica al relativi§ 

mo cognoscitivo porque se establece una unidad de contra-

rics co::.o ;ted.cl.i.to la e:<plica: 

"ifo comprenden c6mo una cosa, di
ver¡;iendo en dos sentidos contra, 

rios est~ de acuerdo consigo mia 
ma: armenia de las tensiones opue~ 
tas, como la del arco o la de la 
lira.'' (4'/) 

El concepto tiempo para Epicuro es la perce.Q 

ci6n de la evidencia, es decir, la uni6n del sujeto con 

el objeto, Asi se da la armenia verdadera entre dos cara.!<_ 

teris:icas contrarias de la materia, de la eternidad se 

infiere lo mortal pues al ser contrarios el acuerdo mi~ 

terioso de Her~clito se origina. Seg~n Karl harx, Lucre

cio admite al tiempo y al cambio como uno solo y se dis-

tingue del pensamiento epic~reo al establecer al tiempo 

como la percepci6n misma pues sin ella no se haria con-
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ciencia de ello. Esta diferencia aclara un punto impor

tante: Epicuro comprende al tiempo como producto de la 

conciencia de un sujeto frente al objeto y Lucrecio le 

da una existencia independiente de la conciencia cogno-

scente. 

Con el b.nimo tranquilo nos dirigiremos ha

cia las cosas principalisimas y universales y el temor 

será disipado por ellas (48) 1 si nuestra atenci6n se 

ocupa de las cosas principales hallaremos la felicidad; 

el fen6meno, el sentido y la evidencia nos ay~dan a li

berarnos de perturbaciones (49). 

Todos los elementos constitutivos del mundo 

tienen la magnitud y la proporci6n tal como nos aparecen 

ya que los sentidos no engañan, sin embargo esta teoria 

es insostenible para Benjamín Farrington porque su ~ni

co fundamento es la no existencia de un testimonio que 

lo encuentre falso. Las propias palabras de Epicuro de

linean el asunto: 

"Los regresos del sol y luna es ad
misible se hagan seg~n la oblicui
dad del cielo, o por causa de la 

LXXVIII 



materia dispuesta que siempre ti~ 
ne consigo,.,, •• ,.todo esto puede 
ser asi, o semejantemente; ni hay 
cosa manifiesta que se oponga,con 
tal que estando uno firme siempre 
en estas partes en cuanto sea po
sible,. ,. 11 (50) 

Si resulta refutable la teoria de las maE 

nitudes y proporciones de los astros celestes debe re~ 

catarse la osadia de afirmar un empirismo tan extremo 

ya que ning~n griego se habia interesado por el acci

dente como lo hizo Epicuro, cierto es que todo el pen 

samiento presocr!tico es•totalmente cientifico pero no 

desarroll6 un sistema co~o el epic~reo. El mundo homb

rico estaba olvidado junto con sus grandes hecatombes 

ofrecidas a los dioses del Olimpo; las hip~stasis tam

bién habian pasado de moda pues ya no se le identific~ 

ba a Zeus con el rayo ni a Selene con la luna, ni tam

poco a Helio con el sol. Epicuro combate la mitologia 

y las leyendas en cuanto perjudican al alma pero se 

agudiza su ataque ante la religi6n plat6nica que habia 

tomado las antiguas creencias con finalidades politicas. 

Completando este punto Marx en su tesis doctoral dice: 

11 El mismo Anax!goras, el primero que 
explic6 fisicamente el cieio y que 
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lo condujo hacia la tierra, aunque 
en un sentido distinto que S6cra
tes, respondH un dia que se le pr~ 
gunt6: "Para qu~ habia nacido: "Pa
ra estudiar el sol, la luna y los 
astros" (51) 

La explicaci6n epic~rea de los fen6menos n~ 

turales prescindir& de elementos miticos y religiosos, 

se tendran en cuenta s6lo los testimonios de la expe-

riencia. Infinitas causas ocasionan un acontecimiento, 

por eje~plo, no hay un motivo que explique una tempe~ 

tad pues siempre intervienen inumerables factores pa-

ra su producci6n. ~uando la naturaleza sobresalta y 

perjudica lo hace accidentalmente. El individuo tiene 

libre albedrio y ningtn acontecimiento natural lo di~ 

minuye. La Luna, los eclipses, etc. a pesar de no ser 

t<lllgibles est!n dispuestos para ser conocidos. 

Los sentidos deben ajustarse a las aparien-

cias, el hombre con su falso conocimiento introduce el 

error. La aceptaci6n de cau.sas mtltiples conducen al r~ 

lativismo cognoscitivo. Con esta variedad de hip6tesis 

cobre la descripci6n de una experiencia, Epicuro, con-

vence a e.is disc1pulos de la falsedad de la Providen-

cia Divina. Ya basta, dice Epicuro, de los artificios 
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serviles de los astr6logos (52), si procedemos c n repug-

nancia a las cosas claras, nunca tendremos una fe icidad 

legitima, pues, pesa y lastima el desconocimiento de lo 

que pasa alrededor, nos alejamos de supersticioneB para 

entrar a la explicaci6n cientifica, el fen6meno s ana

liza por él mismo. En su, carta a Pitocles, Epicurol, es

tudia los principios de los ~elhmpagos (53), éstos se 

ocasionan por el choque y colisi6n de nuges; yq po·.el 

enrarecimiento de las nubes antes adensadas; ya po1 re-

cepci6n de luz descendida de los astros, etc. Epicuro 

aconseja sabiamente a Pitocles se dedique principal en 

te a la especulaci<!>n de los principios, del infinito y 

demhs cosas (54) pues esta actitud facilita llegar ces 

de las generalidades al h~cho particular. 

Para evitar el dolor se debe conocer qu~ 

cosa lo origina, Epicuro contesta: 

110 procede del odio, o de envidia, o 
de desprecio, y a todo es superior 
el sabio con el radocinio ••• 11 (55) 

El sabio es un ser superior, conduce corre t~ 

mente sus facultades cognoscitivas comprendiendo las e.u-
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sas verdaderas y en su conciencia no hay intranquilidad PºL 

que ninguna circunstancia lo afecta, Epicuro contin~a des

cribiendo la actitud apacible del sabio quien a pesar de 

tener pasiones serA feliz, La culminaci6n de la felicidad 

s6lo la experimenta al sabio, la cual estl sujeta a incre

mentarse (56), Como para cualquier griego, Epicuro busca 

el ideal de un hombre sabio y feliz poseedor de una imper

turbabilidad ante los pesares cotidianos, sin embargo, hay 

una divergencia con todo el pensamiento griego: El empiri.§ 

mo cognoscitivo y la postulacHn de que el .Placer es el e.a 

mino hacia la felicidad, 

Se concluye que el conocimiento verdadero se 

obtiene mediante la b6squeda de una respuesta cientifica 

y ~sta da sabiduria y felicidad, el anAlisis de lo natural 

nos proporciona bienestar. 
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I) EL CIRENAICO Y EL EPICUREO 

Todos los seres vivos, inclusive el hombre, 

por naturaleza se alejan del sufrimiento y se refugian 

en lo placentero; por esta raz6n conviene cuidar de to

das las cosas procuradoras de la felicidad. Asi, la fi

losofia debe conducirnos al verdadero placer. Por el h~ 

cho de que tanto Aristipo de Cirene como Epicuro olvi

dan las sutilezas del raciocinio y buscan el placer se 

lee ha confundido y no se han despejado las enormes di

ferencias que existen entre estas dos escuelas, por ejem 

plo, se puede mencionar que mientras el hedonismo canse~ 

va una mesura en todos sus actos y le inquietan las con

G6cuencias de ellos, el cirenaico por el contrario busca 

lo orgi~stico practicando los placeres en exceso porque 

la satisfaci6n y el goce moment~neos son fines en si mi~ 

mos. As1, para los epic~reos la medida es el m~todo pues 

su fin es la felicidad y se convierte el placer en medio 

y en fin, la felicidad es el estado de placer ideal. Se

mejante a un epic~reo en bruto el cirenaico en la pena y 

en el dolor se consume por no tener una teoria del sabio 

que lo guie para conseguir la dicha del instante y la de 

su porvenir. 

Epicuro sue~a hacer feliz a la humanidad y 
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Aristipo repudia la fraternidad levantando su consigna: 

11 Poseo, no soy poseido 11 y con ella muestra una misantr.Q. 

pia extrema que el poeta latino Horacio admirar! poste

riormente, 

La significaci6n del concepto de placer es 

diferente en cada una de estas doctrinas, Epicuro enfa

tiza la necesidad de una selecci6n de placeres porque 

no todos llevan a la felicidad, en tanto que Aristipo no 

hace distinci6n alguna: lo importante es lo inmediato cu~ 

lesquiera sean los resultado~. La moral epic~rea dice que 

las leyes naturales debe~ ser conocidas y una vez compren 

didas se deben respetar pues somos parte de la naturaleza 

y estamos constituidos de la misma forma, la prueba mbs 

contundente de esto son los placeres carnales inmediatos 

como son: el hambre, el frio, la sed, etc, Si se detiene 

un poco y se reflexiona sobre este asunto se observara la 

necesidad de todo ser de satisfacer estas carencias, el 

estar bien es el principio y el fin de todos, Soberana de 

todas nuestras pasiones es la naturaleza puesto que el n~ 

cimiento de la raz6n esta ~n la sensaci6n. Placer y bien 

se identifican y por ello Epicuro habla de un estar bien 

sin mencionar jamhs conceptos abstractos como lo bueno o 

lo malo porque su moral no se basa en este tipo de espe

culaciones y cuando hace referencia a la felicidad, a la 
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sabiduria, etc. no sobrentiende un patr6n de conducta, la 

anica norma es la naturaleza misma y por eso no se neutr~ 

liza la bondad o la maldad ya que siempre se dan éstas en 

hechos concretos, en actos precisos. Epicuro acert6 al a-

puntar que el hombre cuando actba no lo hace libremente 

sino moldeado por la religi6n. El estar bien es una cond1 

ci6n libre de la materia y es nuestra esencia. 

Felices somos al desentrañar el misterio de la 

ley suprema del universo, la cual aconseja llevar al pla

cer como impulso originario. Para una inteligencia sabia 

au complemento es el exterior y su guia la naturaleza. To-

dos los movimientos son impulsados para satisfacer un pla
._.1( •<' c::ir, el ~~v de Epicuro se define con sus propias sen 

tencias: 

"Nosotros necesitamos del deleite 
cuando nos dolemos de no tenerlo, 
mAs cuando no nos dolemos, ya no 
lo necesitamos. Por lo cual deci
mos que el deleite es el princi-
pio y el fin de vivir felizmente".(57) 

La teoria del Clinamen y la del conocimiento ~ 

muestran que la libertad determina la formaci6n del mundo 

fisico. El deseo surge cuando se carece de algo y al poseer 
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el objeto, al ser satisfecha esa privaci6n, el deseo desa

parece. Podemos definir el deseo como una mezcla en donde 

se confunden el placer y el dolor, ambos sentimientos se 

alternan en la sensaci6n pero siempre se trata de eliminar 

definitivamente al bltimo. El sufrimiento aunque es un im

pulso indispensable no lleva a la fatalidad porque no es 

la meta de la filosofia hedonista, s6lo se reconoce que 

cuando se siente dolor· se debe transformar éste en su opue§. 

to. 

II) LA VIRTUD COMO MEDIO 

Conviértese ahora el mAximo bien de S6crates, 

Plat6n y Arist6teles en un simple medio para obtener el pla, 

cer: si se es virtuoso y se hace una selecci6n prudente de 

los deleites se consigue la felicidad. Los placeres de la 

carne y los espirituales son igualmente atendidos por el ep1 

curelsmo, el "Mundo de las apariencias" del sistema plat6n1 

co se transforma aqui en lo bnico real¡ los accidentes mue~ 

tran la esencia de los objetos pues son los testimonios de 

su estructura natural. La virtud como medio y no como fin 

subordina la acci6n de la raz6n a la de los sentidos redu

ciendose la operaci6n del intelecto a la explicaci6n, anA

lisis y estudio de los placeres propiciando con ello la 
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tranquilidad del alma. En los dias de Epicuro todos los si~ 

temas filos6ficos se basaban en una Teoria del Conocimien

to o en Leyes L6gicas, bste habia sido el principal proble

ma con el que se habia enfrentado y para resolverlo prepar6 

el terreno de una manera inversa: El eonocimiento y la Fisi 

ca serian por primera vez peldaños para la Moral. 

Epicuro hace una divisi6n entre los placeres n~ 

turales y vanos y entre los naturales y necesarios. De los 

necesarios unos son para aliviar el cuerpo, otros para la 

felicidad y otros para la vida misma ( 58). Debemos selecciQ 

nar loe tll timos utilizando una mesura semejan te a la aristQ 

tblica sin pecar de exceso o de defecto. Apoyandose en el 

estagirita, Epicuro, critica uno de los postulados mAs im

portantes de la escuela cirenaica: el Desenfreno, y acepta 

a un tiempo el cuidado y el rigor de la conducta del estoi

co. Epicuro no rechaza a la raz6n, simplemente, le da un ly 

gar secundario, no en vano Friedrich Nietzsche en su 11 Gaya 

Cienci~' lo alaba por destronar a la raz6n. La virtud es 

accesible a todos ya que todos necesitamos ser felices, el 

mundo plat6nico de las virt~des esenciales y absolutas cae 

dando paso a la relatividad de su uso. Cosa fundamental es 

la 1irtud para adquirir la ciencia como S6crates nos habia 

di:ho, la ciencia contribuye a pesar de todo al fin deseado. 
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El arte de la fundamentaci6n ~tica a partir de la ciencia 

es la maravilla del epicureismo, s6lo a su genio pudo ocu

rrirsele que la libertad era expresi6n de la particul~ mAs 

pequena: el atomo. 

La filosofia como la medicina debe ayudar a sa

nar las enfermedades del alma, vana y perdida estA aquella 

filosofia que no ayudé a ser felices a los hombres, debe 

ser el remedio de todos los males del alma y tambi~n es el 

arte purificador con cuya ciencia los temores se disipan. 

Indispensable es creer que el filosofar no es propio de vig 

jos o de jovenes pues to~os los hombres ya sean niños, adul 

tos o ancianos tienden a la dicha y s6lo alcanzando la cien 

cia suprema ser!n dichos~s. La Ciencia Primera al igual que 

Arist6teles y Plat~n es en Epicuro aquella buscadora de las 

causas primeras, de los principios fundamentales, la filos~ 

fia se encarga de los principios generales y principalisi

mos: los Atemos. 

III) VOLUN'rAD HUMANA Y NATURALEZA 

La voluntad humana es expresi6n de m~ltiples 11 

bertades at~micas dadas en la materia, la naturaleza se de-

LXXXIX 



fine por ser esencialmente libre y el hombre como ser na

tural es tambibn libre pero cuando no puede serlo padece. 

Como demuestra Epicuro que el fundamento de la naturaleza 

es el mismo que el de la voluntad humana? El acertijo de 

la existencia humana y del intelecto tiene su respuesta en 

la naturaleza pues son producto de uno de tantos acciden

tes materiales, el hombre es una parte y la naturaleza es 

e]. todo, por lo tan to los dos tienen una misma estructura: 

La espontaneidad at~mica. Mediante su Teoria del Conocimien 

to y de su Fisica, Epicuro se prepara a establecer que hay 

un principio repetible en todo ser existent8: La Libertad. 

La clave de la voluntad humana es la espontaneidad y al 

comprender esto la ~~e.tJú y la .(~roÍf Kt'.C se posesio

nan de nuestra alma. El arte de la filosofia nos descubre 

cbmo conducirnos a la sabiduria, primeramente la prudencia 

es el requisito para la imperturbabilidad del Animo. Snpl~ 

ce en esta doctrina la divinidad del alma con la naturali-

darj de su estructura. 

Mediante la descripci~n Lucrecio advierte que 

los sentidos existen por naturaleza y no por necesidad, el 

poeta explica que la lengua fue creada antes que el lengu.n 

je, los oidos también fueron hechos antes de escuchar y el 

tacto lo poseemos aun cuando no palpemos objeto alguno (59). 
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U samas nuestros sen ti dos y con su uso los desarrollamos h.13 

ciéndolos necesarios en nuestra vida. Indispensables son tQ 

dos los sentidos para una buena elecci6n, pero no todos ti~ 

nen la misma importancia pues la experiencia indica que ca

recer de la vista o bien del oido no significa la muerte, 

sin embargo, cuando dejamos de comer sobreviene la muerte. 

El placer del est6mago es absolutamente necesario, con la 

nutrici6n el animal viye y posee energia, el comer adecua

damente propicia un organismo 6ptimo y del est6mago depen

de una buena vista, un oido atento y un tacto preciso. El 

intelecto igualmente depende de la alimentaci6n, por ello 

Epicuro atiende al mencionar:· 

11 El acostumbr.arnoo a comidas si:n
ples y nada magnificas conducen
tes a la salud hace al hombre s~ 

licito en la prlctica de las co
sas necesarias a la vida;" (60) 

Una buena salud proporciona un conocimiento c~ 

rrecto de lo placentero con un raciocinio claro. Todas las 

funciones de un ser vivo dependen de su alimentaci6n y al 

respecto recordemos las inquietudes de·. Anaxlgoras ante la 

transformaci6n de los alimentos en 6rganos, sangre, cabe

llos, etc. Sus palabras abren la siguiente cuesti6n: C6mo 

de no-cabello podria engendrarse cabello y engendrarse ca~ 

ne de no-carne? (61) La nutrici6n es una comuni6n con el 
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mundo y sus leyes, se puede presciudir de todo menos de 

ella, el placer del estomago es primordial, de este modo, 

al buscar la sabiduria vigilaremos nuestros diarios alimen 

tos pues ellos dan color a nuestros ojos y calor a nuestros 

cuerpos. Guyau aclara: 

11 El placer del esti!Jmago es verdadera
mente, en efecto, la raiz de todos 
los demAs placeres sensibles •••••• El 
placer del estomago es el m~s estre
cho, pero también el mAs s6lidc1, base 
de todos los demAs, base de toda vi
da sensible, y por consiguient~, se
gtm la doctrina epiceirea, de todo 
bien. 11 (62) 

La primer norma natural es el comer para vivir, 

con la satisfaccion de éste primer placer vamos en camino 

de otros bienes, el hombre sabio cuida lo que el ignorante 

evita. Cada uno de los sentidos estA hecho para producir pl,a 

cer y su buen uso depende de la satisfacción del placer el~ 

mental, lo cotidiano es lo primordial para la felicidad. Lo 

comein de la vida señala lo importante para ser felices por

que los hsbitos naturales y necesarios conducen a la armenia. 

El cocrcto del universo es lo tangible, el fen6meno es la 

verdnd misma, Dia y noche se medita sobre el placer pues tQ 

do.3 los ponsamientos se engendran de éste, lo que nos mueve 
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es el querer natural de la felicidad. Todos los espacios de 

nuestro tiempo colmados están' del deseo de estar bien, no -

hay acci6n desinteresada. 

Con la satisfacci6n de los placeres mhs inme-

diatos llegamos al bien supremo, debemos partir del hecho -

particular y concluir en los Generales. Al tratar el placer 

del est6mago, Epicuro, tandrA una semejanza con el estoici~ 

mo al aconsejar una austeridad en los placeres evitando los 

onerosos. 

IV) BENEVOLENCIA DIVINA 

En un principio se crey6 que Epicuro hablaba 

de una indiferencia divina total para con los hombres, -

sin embargo, los estudios de .un fil6sofo del siglo XX 11.í.\ 

mado Jensen (Ein Neuer Brief Eikurs, Berlín 1933) demos-

traron que los dioses son ajenos ante la maldad pero an-

te la bondad son benevolentes. Los dioses son indiferen--
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ces pero unte la bondad se enternecen (63), el hombre 

virLuoso es semejante a ellos y sus dones caen en su 

destino y lo orientan hacia la felicidad. El hombre pu~ 

de perfeccionarse hasta parecer inmortal: 

11 ••• pues el hombre que vive entre 
bienes inmortales, nada tiene de 
comt.ln con el animal mortal. 11 (64) 

Y de acuerdo a la traducci6n de las cartas 

recogidas por Di6genes Laercio: 

"Con lo cual, ya duermas, ya veles, 
nunca padecerhs perturbaci6n algu
na, sino que vi viras como Dios en
tre los hombres; pues el hombre que 
vive entre bienes inmortales nada 
tiene en comñn con el animal mortal. 11 (65) 

El estado espiritual del sabio es semejante 

a la inmortalidad divina. Epicuro niega los dioses ani

quiladores de la libertad pero es creyente de aquellos 

inmortalas y eternos que por su naturaleza bienaventur2 

da no les incomoda cualquier suceso del mundo imperfecto. 

El sabio selecciona los verdaderos placeres y su alma no 

padece va.:1amente. 
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Deben procurarse los deseos naturales y los 

vanos evitarse para tener la sanidad del cuerpo y la tra.u 

quilidad del alma. El placer y el dolor se suceden inevi

tablemente, cuando se desea algo se padece por el mismo 

deseo, cuando encontramos lo deseado el deseo desaparece 

y el dolor junto con H; al conseguir lo anhelado se des

vanece todo gusto continu.fudose la dial~ctica de contrarios 

hasta confUndirse el principio con el fin. El amor es un 

ejemplo de esa dialéctica de sentimientos, los amantes llQ 

ran y sufren, cuando, alejados, lamentan la ausencia, pero 

ante la presencia los llantos desvanecen: 

"Venus los junta con ansiosos lazos 
cuando en el seno del placer sus miembros 
en licor abundante se derriten 
conmovidos en fuerza del deleite; 
En fin, cuando la Venus recogida 
de los nervios salt~, por un momento 
el ardor violento se amortigua, 
vuelve despu~s con mh.s fuerza la rab'ia, 11 (66) 

Tambi~n inquiete el alma de Safo esta lucha de 

contrarios y con dulces ver.sos nos delinea el sabor agridu]. 

ce de Eros: 

11 0tra vez Eros, el que afloja 
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los miembros, me atolond~a, 
dulce y amargo, irresistible 
bicho," (67) 

Dia-Noche; Vida-l'iuerte; eterno juego de con-

trarios, dan~a continua nutriente de nuestras sensaciones 

y pensamientoo. Si al filosofar quiere el hombre encontrar 

el ser del mundo debe aceptar que una misma ley a ambos 

constituye. 

Las pasiones corno la materia tienen una volun-

tad dada por la espontaneidad at6mica por er.o al restrin

girlas o violentarlas causan dolor, la calrnu se da apegh,n 

dese a la armenia natural desplazada en el tiempo.(68), La 

libertad natural: 

"Trae el cielo sobre la tierra, y 

la felicidad da los dioses entre 
los hombres; el sabio h~ aqui la 
realizacHin viva de la felicidad11 (69) 

Epicuro dio a los hombres la posibilidad de 

vivir como dioses, el paralelismo Dios-Hombre alienta a 

los mortales a ser felices en esta vida y a no desesperar 

por la finitud de sus dias. 
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V) EPICUREISHO Y ES'l'OICISMO 

Tiene en sus ( d.Q. 

minio de si mismo} y la (imperturbabilidad 

del Animo) y utiliza la prudencia impuesta por un int•1ecto 

habituado. La sabiduria no es un fin en si mismo sino un m~ 

dio para la liberaci6n del snimo, el pensamiento epic~reo 

sólo se preocupa por el presente mientras los estoicos te

merosos estan ante lo incierto del porvenir porque la nat,l! 

raleza para ellos estA ordenada por una Razón Universal en 

donde todo esta relacionado determinantemente. El mundo e§ 

toico es una cadena de acontecimientos inevitables siendo 

in~til cualquier esfuerzo y es recomendable la impasibili

dad frente a los dolores de la vida, no hay forma de cam-

biar las ordenes del principio creador, Dios es inmanente 

en el mundo y cuanto acaece es responsabilidad divina. Ep,l 

curo se opone a este argumento al negar la Providencia Di-

vina y le otorga al hombre semejanza inmortal, los dolores 

necesarios serbn admitidos siempre buscando suplantarlos 

por lo placentero, el sufrimiento es rechazado, en tanto 

que para los estoicos es el camino para conocer y conver-

tirse en virtuosos y felices. La actitud del sabio estoi, ,, 
co posee una l(rro(.6€ttl:. ante toao, Epi curo anhela la calma 

XCVII 



pero la actitud del sabio es combativa y audaz, siempre 

atenta al curso de los acontecimientos. 

El b.nimo ue libera por medio de la sabiduria 

paro Aata para el est~ico consiste en seguir paso a paso 

la ley divina e inmortal ante lo inexorable de sus desig

nios, la ley de este pensador es: "Conocete sufriendo" y 

la del epictireo: "Conoce te evi tanda el dolor"; el primero 

se purifica purgbndose mientras el segundo se libera go

zando. 

El fin de la Fisiologia epictirea es el bien y 

el hombre al ser una parte de ella debe procurarse el bien 

igualmente. El estoico se apega a la naturaleza pero su l~ 

gialacion es divina constituyendo mundo y raz6n una unid~d 

necesaria para la creaci6n, por naturaleza se debe sufrir, 

dice el estoico. Ambas doctrinas se oponen en los fundamen 

tos de su fisica y en los de su Moral poseen algunos pun-

tos afines a pesar de que su finalidad sea distinta. Las 

dos escuelas predican una disecci6n y vigilancia de las 

acciones pero los medios son opuestos ya que el estoico se.n 

tira satisfaccion al suprimir el deseo y el epictireo evita

rA que escape. La naturaleza para el estoicismo es un con

junto armonico de seres regidos por un principio absoluto(70). 

El principio divino del estoicismo determina el destino de 
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los hombres y de todo lo existente, la libertad es un mito 

y s6lo el individuo puede aceptar o esperar el designio 

preestablecido, la forma de los dioses no os antropomorfa. 

Epicuro piensa que la felicidad est! en el co-

nacimiento de las leyes de la naturaleza la cual con su e§ 

pontancidad lo permite; Zen6n considera a la felicidad el 

resultado de una luch<;< de contrarios, en cuan to sufrimos 

conocemos el opuesto, la materia es inactiva, el principio 

activo de la creaci6n es la raz6n, la raz6n domina a las 

pasiones o como diria Nietzsche: La elevaci6n de lo Apoli

neo y la desintegraci6n de le Dionisiaco. Los estoicos ad-

mitcn la adivinaci6n, l'a funci6n de los oraculos y todo 

tipo de superstici6n pu~sto que tanto el presente como el 

futuro est!n predeterminados. En este ñltimo punto Cice

r6n en su disertaci6n sobre la naturaleza de los dioses 

pone en boca de Balbo (discipulo estoico) la comprobaci6n 

de los augurios para asegurar la existencia divina: 

"Adem!s las predicciones y los pre
sentimientos de las cosas futuras 
Qu~ otra cosa ponen en claro sino 
que las ~osa~ que van a suceder 
son man:Lfestadas, mostradas, pre
sagiadas, predichas, a los hombres'? 11 (71) 
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El temor del porvenir incita a la creencia de 

vaticinios tales como el ex.!i.men del curso de los rios, de 

las puntas de lania, etc. Cada uno de estos fen6menos ind;!. 

can la ley· inquebrantable que se cierne sobre noaotros. Epi 

curo niega el poder de la adivinaci6n y la funci6n de los 

oraculos: 

"Se ha de tener en memoria que lo 
futuro ni es nuestro, ni tampoco 
deja de serlo absolutamente, de 
modo que ni lo esperemos como que 
ha de venir infaliblemente, ni m,g 

nos desesperemos de ello como que 
no ha de venir nunca. 11 (72) 

Tanto el estoico Balbo como Epicuro son fieles 

a su doctrina al apegarse a la naturaleza, sin embargo, el 

concepto que de ella se tiene es diferente, la divergencia 

se presenta cuando se identifica el Sumo Bien con la natu

raloza mediante el principfo de la raz6n universal (en el 

estol.cismo), en tanto Epicuro acepta la espontaneidad y 

niega la necesidad de Leucipo quien en uno de sus fragmen

tos asegura que: 

"Ninguna cosa se hace por tan teas, 
sino que se hacen todas "De" 
Cuenta-y-Haz~n y por Necesidad"(73) 

e . 



Naturaleza y Hombre est6n conformados bajo la 

ley de la necesidad en el estoicismo, la libertad del sa-

bio permanecer6 de acuerdo con la naturaleza pero su volun 

tad ser6 una espera pasiva dispuesta a soportar lo establ~ 

cido por la razt'Jn universal, la raz~n es un 1'ío; fn!(f.l.C•><i!> , 

engendrador e inmanente en el mundo. 

El hecho de fundamentar la Etica por medio de 

una explicaci6n natural nos muestra que el epicurelsmo ha 

retornado al antiguo pensamiento presocr!tico, s6lo inte

resa la naturaleza y cualquier asunto politico es subord1 

nado. Las leyes fisicas contienen·lao cau~as de· la moral_ y 

por eso su conocimiento nos conduce a la felicidad. Se d~ 

ben indagar los fen6menos del universo para explicar esa 

pequefiisima parte llamada hombre: 

"El hombre: Mundo en pequeño 11 (74) 

Epicuro nota la semejanza entre hombre-unive.r 

so concluyendo que las mismas causas y principios los ex

plican. Para el epicureismo la espontaneidad at6rnica es 

la causa de ambos, El estoico define esta unidad con una 

libertad limitada pues el placer es un peligro y todo ob~ 

dece a la ley universal creadora. La dicha del estoico es 

un regalo del Dios Universal y la del epid1reo es un obs~ 
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quia de la naturaleza. 

En cada escuela se usa un concepto distinto 

de virtud, los estoicos consideran a la virtud la meta Y 

el cpicureismo la maneja como medio hacia la felicidad: 

11 Es el estandarte y no por eso ten 
drcmos menos placer, pero seremos 
dueños y moderadores de él; nos 
hará ceder algo a sus súplicas,p~ 
ro no nos impondrá nada"(75) 

Aqui Séneca nos presenta la teoria Aristotbli-

ca en donde no se busca el placer en si mismo sino en cuan 

to es necesario a la virtud, asi, por medio de la virtud el 

deleite verdadero se produce alejando los vanos gozes. Pri

mero está la raz6n especulativa y después los placeres car-

nales, Epicuro invierte el esquema pues el placer no tiene 

la necesidad de ser refinado, el intelecto debe educarse 

frente a los deleites para no seleccionar equivocadamente y 

la belleza natural de ellos se pierde con el intelecto mal 

dirigido. Los placeres carnales son los principales y la 

virtud conviértese en instrumento para el deleite. El pla

cer en Séneca es un riesgo pero la virtud protege y condu

ce rectamente, el placer viene por añadidura ya que la vi.r 

tud es el fin, el placer puede perturbar el designio unive.r 

sal y es un peligro. 

CII 



La independencia del sabio en el epicureismo el§. 

pende de la comprensi6n de lo exterior como su mismo princ1 

pio, ambas escuelas pretenden descubrir el misterio natural 

y la primera lo encuentro en la virtud y lo exterior es la 

causa de la corrupci6n, la ~ltima sabe que el placer es la 

clave y el ~nico criterio de verdad son los sentidos: 

"Que el hombre no se deje corromper 
ni dominar por las cosas exterio
res y s6lo se admire a si mismo, 
que conf1e en su Animo y esté pr~ 
parado a cualquier fortuna, que 
sea artifice de su vida.'' (76) 

El azar y la fortuna son negados al tratar 

los principios divinos pero abn as1 continba el temor ha

cia lo futuro, el mundo fisico como Séneca indica es un 

impedimento para la libertad, s6lo la raz6n puede ser li

bre. En el Hedonismo la naturaleza nos concede gratuita

mente la libertad, la Physis no corrompe sino muestra la 

libertad mAs pura por lo cual el hombre epic~reo es arti

fice de si mismo y no la raz6n como en el estoico. 

Ausente estA S~neca de la pasividad caracte

rlstica de la primera Stoa en la cual la indiferencia an

te el acontecer rayaba en la pereza, este moralista a P.ll. 
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sar de seguir la doctrina da nuevas direcciones al car~cter 

del individuo y lo provee de una nueva energia. La critica 

de este pensador se dirige a Aristipo y particularmente a 

la escuela de Dit!igenes por ser seguidores del placer sin 

medida y propiciar el vicio, ante el epicurelsmo es impar

cial: 

11 Por esto no dire, como la mayoria 
de los nuestros, que la escuela de 
Epicuro es maestra de infamias, si 
no que digo: tiene mala reputa~it!in, 
tiene mala fama, y no la merece 11 (77) 

Seneca continna diciendo en la misma obra: 

"Tu abrazas el placer, yo lo reprimo; 
ta gozas del placer, yo lo uso; tti. 
lo consideras el bien supremo, yo 
ni siquiera un bien; tu haces to-
do por el placer, yo nada. 11 (78) 

Reconoce que el fin de Epicuro no es reproba

ble aun cuando su btJ.squeda es el placer, pero tiene la n~ 

cesidad de una sabiduria y' eso lo salva, en fin, Epicuro 

no se olvida de la virtud y por ello bajo los ojos de Se-
neca es perdonado. Estoicos y Epicnreos creian a la aust~ 

r~dad indispensable para una conducta correcta, 
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La naturaleza en Epicuro jam!s provoca deseos 

inalcanzables, por ello se deben evitar riquezas y bienes 

desmedidos y satisfacer las necesidades naturales. Las CQ 

modidades y lujos crean necesidades deleitandonos cierta-

mente, pero nos hacen propensos al sufrimiento, seAmos --

fuertes como la naturaleza y no nos alejemos de ella si _ 

se quiere la felicidad, el hombre est! libre del salto COD 

tinuo de inumerables deseos (79) en donde Aristipo lo habia 

destinado. Si no se cuida de seleccionar los verdaderos pl~ 

ceres no se descansar! porque nunca serAn colmados pues los 

reales son tales que una vez adqui-ridos se siente un inme

diato descanso. La elección correcta nos guiar! a un esta-

do de reposo, a un estado intermedio entre el inicio y el 

final, entre el deseo y sú culminaci6n, El estado feliz se 

identifica con la ausencia de movimiento al ser satisfecho 

un impulso. Los placeres del cuerpo son la causa del prin

cipio de la felicidad si se les satisface mesuradamente,se 

opone S~neca a este postulado y argumenta el papel secunda

rio de los placeres del vientre: 

"El Sumo Bien es la firmeza y previ
sión y agudeza'y cordura y libertad 
y armonia y compostura de un alma 
inquebrantable" Vas a exigir to~ 
via algo mayor a que se refieren tQ 
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das estas cosas? Para qub me ha
blas de placer? Busco el bien del 
hombre, no el del vientre, que 
las bestias y las fieras tienen 
mAs brande" ( 79) 

La armonia es el Sumo Bien, es la ausencia de 

movimiento, Séneca sostiene que el placer es caracter1sti

ca general de todos los a!limales porque lo inmaterial es 

la causa verdadera de lo engendrado. 

VI) EL CUIDADO DEL ALMA 

Los placeres del alma tambibn deben cuidarse 

para tener tranquilidad mediante la prudencia: 

"De todas estas cosas la primera y 
principal es la prudencia; de ma
nera que lo mAs estimable y pre
cioso de la filosofia es esta vir 
tud, de la cual proceden todas las 
demAs virtudes." (80) 

La verdad es sin~nimo de tranquilidad puesto que 

la armon1a interior es necesaria para evitar la pena y con

servar el placer. Cuidar el alma prudentemente nos lleva a 
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la sabiduria y a la pauta de percibir el soberano bien: La 

Felicidad. La virtud intelectual es el medio para la acci~n 

y dirige adecuadanente los deseos carnales evitando caer en 

el exceso o en el defecto. Las perturbaciones del alma son: 

su inmortalidad y la existencia divina, pero se disipan con 

el equilibrio de la salud corporal y la sanidad del espiri

tu, Espiritu y cuerpo constituyen una unidad por lo que su 

actividad siempre procurar! o afectar! a ambos. El sabio es 

aqul!!l que conoce prudentemente la naturaleza y dirige la unj. 

dad cuerpo-alma, La naturaleza posee en si la libertad y nQ 

sotros siendo parte de ella la gozamos. 
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CONCLUSIONES 

El Atomo es la causa de la existencia del hom

bre, de la naturaleza y del universo entero; de este modo, 

todo lo existente es material y a~n los mismos dioses y el 

alma son corp6reos. 

La materia es increada pues no posee principio 

ni fin, todo lo que es ha sido y serA a pesar de que el 

accidente varie la forma y la cualidad del objeto. 

En la doctrina epicllrea la .11Nada11 es inexisten

te porque no hay en este sistema un principio creador, todo 

se transforma pero nada desaparece. 

El Atomo posee tres movimientos: EL Vertical, 

El Clinamen y El Choque. El primer desplazamiento siempre 
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ha existido; El Clinamen es una pequefia desviación de la 

linea recta que hace poaible la unión de una particula con 

otra; por tlltimo tenemos el Choque, el cual permite la COl! 

gre¡;ación de varJas ;ti&\PticiiJ.ao : engendrbnctose as! todos 

los cuerpos, Setos tres movimientos son inherentes a 111 e_¡¡ 

tructura atómica, pero hemos de subrayar la explicaci6n de 

Epicuro sobre el origen del Clinamen cuando lo describe CQ 

mo una eapontaneidad atómica.natural. La teoria de la es--

pontaneidad atómica es la aportación mas valiosa tanto fi

lost!Jfica como moral en el pensamiento epictlreo, es lo au-

t6ntico de toda su doctrina ya que en ningtln pensador se 

habla prcse:1t,:ulo t;al teorla. -La problemAtica moral emerge 

de la esponlaneidad pues"al hablar de una espontaneidad -

tambi~n ce lrnce mención ctc una voluntad libre de la estru_f 

tura mas elemental de la materia, inevitablemente si se tQ 

ca un tema de la Fisica inmediatamente nos colocamos en el 

terreno de la Etica. 

~'odas los cuerpos se forman mediante infinitas 

libertades correspondientes a cada una de las particulas -

que participan en un congregado determinado, si ocurriera 

que estas pequofias voluntades no actuaran de acuerdo a su 

naturaleza persiguiendo anle todo preservar su libre volu.n 

tad, el oruen del universo se alterarin y el caos sobreven 

dria, La armonia del mundo se da cuando la espontaneidad -
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rige la uni6n de los ltomos y no oe viola la ley natural. 

Aun depu~s de que un cuerpo se ha engendrado 

la espontaneidad persiste en la materia como una actividad 

continua que busca ciempre saLis.raccr las carencias natur,g 

les (frio, hambre,reposo, etc,) para mantener equilibradas 

las infinitas libertades que lo constituyen como ser, asi, 

Epicur0 describe al hombre como un conelomerado de •tomos 

con sus respoctivaa voluntades, las cuales da una manera 

natural piden por medio de necesidades corporales inmedia

tas se los conserve en armenia, entonces, <ebe cuidarse la 

salud y el buen funcionamiento del cuerpo porque de no sa

tisfacerse las exigendas naturales el dolor se origina. El 

equilibrio de las pequefias libertades produce un estado de 

placer y bienestar. Citaremos un ejemplo para explicar es

te punto: El hambre es una necesidad natural del cuerpo y 

produce malestar si no se satisface, el placer del est6ma

go es el mAs importan to porque es e 1 principio de 1 buen d.Q 

sarrollo de todo organismo vivo, el hambre es una carencia 

natural. j'. de no ser cumplida se ocasionan infinitos males. 

Pode~os decir ahora que el principio y el fin natural de 

todo ~tr oa el placer pues todos queremos instintivamente 

estar bien y la ñnica alternativa es no trasgredir las le

yc1; na :urales. 
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La F'isica o Canl!1nica fue estudiada, anulizada 

y sintetizada por Epicuro con el objeto de que sirviera de 

base a la moral, sin embargo; existe una peculiaridad· en 

el sistema filoc6fico de Epicuro: No se puede hablar de 

una Jerarquia entre la Stica, La Fisica y la Teoria Jel CQ 

nocimiento, porque los postulados particulares de cada una 

de ellas implican necesariamente los postulados de las 

otras y solo aclarando este problema podremos comprender -

por qu~ para ~picuro es indispensable conoc0r el verdadero 

funcionamiento de la Physis para ser feliz, El Hedonismo -

es esencialmente una doctrina práctica y como tal a todo 

le dara ese toque pragmatico que nosotros encontraremos cQ 

mo moral, 

La felicidad se obtiene con el conocimiento de 

la naturaleza pues dandole el valor correspondiente al pl~ 

cer lo procuraremos adecuadamente con una virtud como medio, 

La virtud fue en los grandes sistemas de S6cra

tes, de Plat6n y a~n en Arist6teles la meta de todas sus -

especulaciones filos6ficas, sin embargo, en la doctrina de 

Epicuro ocupa un lugar secundario porque s6lo es utilizada 

como medio para conseguir el placer verdadero, La virtud es 

el mAtodo que nos ayuda a ser independientes e indiferentes 
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' ,, ante los vanos dolare::;. La .t_vf"'{'k'EC..t (cuyo significado en 

la len¡;ua e;riega es: autosuficiencL1, independiente, sufi

ciencia, subsistir por si mismo) y J.a '!¡_~~c.!J.. (que 

significa en la lengua e;rieca impasibilidad, tranquilidad 

ue espiritu, serenidad, imperturbabilidad) son requisitos 

indispensables para el sabio, su espiriLu es suficiente --

por si mismo y reina en GU alma la impasibilidad y la ser2 

nidad, Con tod::w eL~l;as caracterislicar:; el murtdo exLerior -

no lastima su alma, la reflexi6n es su método, la mesura 

su herramienta y lo sensible su fundamento, ~~l estado int.s;. 

rior del sabio epic~reo es semejante al aristot~lico pues 

en ambos sistemas se exige una imperturb<tbilidad de ~nimo. 

En los sisuientes pensamienLos epict.reos se 

notan rasgos caracteristicos de las eternas conGi~nas gri.Q 

gas: La Mesura; La Creencia en los Dioses; Preocupacit!>n 

tanto Jel cuerpo como del alma; IdentificacHn del mh.ximo 

bien con la felicidad; La sabiduria como anico medio para 

la felicidad; Sabiduria y Felicidad como estados de reposo 

y tranquilidad; Naturaleza y Hombre como Unidad, 

Sin embargo, a pesar de es ta gran similitud loc.Q. 

lizamos una gran independencia en las postulaciones que a -

continuaci~n apuntaremos: El Subsumir el inter~s cientifico 

por uno moral; No buscar el saber por el saber mismo; Ison.Q. 
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mia entre cuerpo y alma aceptando la mortalidad y corpore1 

dad del alma; liegar la Providencia Divina; El munuo conce

bido como algo increado y eterno; La existencia de infini-
' 

tos mundos; Coloca!' el principio de nuestro bienestar mo--

ral en l;:i !<;:iLur¿¡_eza; Identificar ::aturalcza y Libertad; 

La no recncarnaci6n del alma como nos habia hecho creer el 

Orfismo; La sensaci6n como tlnico cricerio de verdad; I~ega

ci6n de lo Fortuito; He chazo hacia la Poli tic a; El consid.Q 

rar a las ciencias exactas como accesorias. 

Despu~s de estos señalamientos se considera 

al Gis tema epictireo como una doctrina que respondi6 a la 

circunstancia hist6rica de su tiempo y por ello su inte

rés sera la prb:d.c; y no la especulaci6n. Las verdaderas 

obras jam.!ts se olvidan eterniz!ndose en el tiempo y la 

doctrina de Epicuro mostrl!J que la libertad es nuestra esen 

cia, que nuestra estructura natural no se sujeta a defini

ciones absolutas y en ella no hay referencias tiltimas. An

te todas estas consignas nuestro esp!ritu siempre necesita 

r!i. volver a Epicuro para que sus palabras embalsamen nues

tra alma record&ndo le su no. tural libertad, 
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