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NUESTRAS DISCREPANCIAS RESPECTO 
DEL TEXTO CRÍTICO DE REYNOLDS

Antes de ofrecer la traducción con notas de las Epísto
las 81-125, siguiendo el método empleado para las Epísto
las 1-80, vol. I del Epistolario, señalamos aquellos lugares, 
pocos por cierto, donde nos hemos apartado, en nuestra 
versión, de la edición crítica de Reynolds, que nos ha pro
porcionado el texto latino base para realizar nuestra tra
ducción. Las discrepancias que presentamos a continuación 
responden a una valoración personal de los pasajes con
trovertidos, apoyada en la autoridad de otros críticos emi
nentes, que han analizado profundamente el testimonio 
fundamental de los manuscritos y el de otros testigos im
portantes del original senecano1.
Las variantes del texto por las que nos hemos decidido 

eran, en la mayoría de los casos, conocidas por Reynolds 
y han sido recogidas en sus notas a pie de página; pero 
el crítico inglés no se ha decidido por ellas, prefiriendo 
dejar casi siempre dichos pasajes en el cuerpo del texto

1 Para una más cabal información sobre este punto, cf. nuestra In
troducción en Séneca, Epístolas Morales a Lucilio, vol. I., B.C.G. 92, 
Madrid, 1986, págs. 70-83, donde bosquejamos la historia de la transmi
sión del texto senecano.
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acotados con la crux philologica, indicadora de texto co
rrupto, o de los asteriscos, que señalan la laguna del tex
to, a no dudarlo por el gran respeto que le merecen los 
manuscritos, pero que a nosotros nos parece excesivo cuan
do el texto, en tales condiciones obscuro, necesita ser cla
rificado.

Una vez indicado en la columna de la izquierda el pa
saje de la Epístola en cuestión, brindamos en la columna 
del centro el texto de Reynolds y, en la columna de la 
derecha, el que nosotros hemos escogido, pero en un con
texto más amplio que el de la escueta variante para mejor 
comprensión del texto controvertido.

P a s a j e s  

Ep. 82, 2

Ep. 86, 14

T e x t o  d e  R e y n o ld s

viro non vel obrigescere 
satius est? *** deinde 
idem delicati timent [mor
ti] cui vitam suam fecere 
similem.

■j· quod vidi illud arbo
rum trimum et quadri
mum fastidiendi fructus 
aut deponere -f-.

T e x to  e sc o g id o

viro non vel obrigescere sa
tius est? <Desidere malunt 
delicati. > Deinde idem deli
cati timent mortem  cui vi
tam suam fecere similem. 
(Laguna integrada por Pré- 
CHAC. Mortem  se lee en la 
ed. Mentelina, en E ra sm o , 
en B e l t r a m i  y en codd. 
post, al s. xi.)

quod vidi: ilium arboretum 
trimum et quadrimum haud 
fastidiendi fructus depone
re. (Lectura de P r é c h a c , 

que asume parte de lecturas 
de R o s s b a c h , M u r e t o  y 

E r a s m o .)

Ep. 87, 24 ·(■ nostra  en im  a c t io  honesta enim  actio  recta ac
tu  -j- . tio est. (C on je tu ra  de H en-

se .)
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Ep. 88, 4 *** utrum doceant isti vir
tutem an non.

P a s a je s  T e x t o  d e  R e y n o l d s

Ep. 89, 8 nec quemadmodum itine
ra quae ad urbes perdu
cunt <extra urbes sunt, 
sic viae ad virtutem > ex
tra ipsam.

Ep. 92, 6 ...honesto inhonestum,
magno *** vitam facit ti
tillatio corporis? (A pie de 
página, dice R e y n o l d s , 

que cree poder suplir la 
laguna con pusillum. Bea
tam o algo similar.)

Ep. 92, 29 illa -f aitarens malitia et
ea agitata ■(· abest.

Ep. 92, 34 ignis illud -j- excludat ■(· 
an terra contegat...

Ep. 94, 38 ...dissentio a Posidonio, 
qui <«improbo» inquit> 
«quod Platonis legibus 
adiecta principia sunt».

Ep. 94, 74 Tunc demum videas phi
losophante metu et aegrae 
fortunae sana consilia.

Videndum utrum doceant is
ti virtutem an non. (Integra
ción de codd. post, al s. xi 
y de la Vulgata.)

nec quemadmodum itinera 
quae ad urbes, <quae ad 
virtutem > perducunt extra 
ipsa sunt. (Integración he
cha por P r é c h a c  del pasa
je mutilado y corrupto.)

...honesto inhonestum. Hu
manae vitae tam facit titi
llatio corporis? (La integra
ción es aquí de B e l t r a m i , 

secundado por Bo e l l a .)

T e x t o  esc o g id o

illa alte haerens malitia et 
ea agitata abest. (Es la in
terpretación de B e l t r a m i 

del pasaje corrupto.)

ignis illud exurat an terra 
contegat... (Exurat es la lec
tura de los codd. W  y X, 
ambos del s. xii.)

...dissentio a Posidonio, qui 
«proquo» <inquit> Plato
nis legibus adiecta principia 
sunt? (Lectura de B e l t r a 

mi, P r é c h a c  y  B e l l i n c i o -  

n i .)

Tunc demum videas philo- 
sophantis metus et aegrae 
fortunae sana consilia. (Lee-
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P a s a je s  T e x t o  de  R e y n o ld s

Ep. 95, 19 Inde tam novo aegrota
mus genere quam vivi
mus.

Ep. 95, 26 veneriae spondylique et 
ostrea eatenus circumci
sa qua eduntur interve
nientibus distinguebantur; 
echini totam destructique 
sine ullis ossibus mulli 
constraveram.

Ep. 95, 50 (dii)... interdum incuriosi
singulorum.

Ep. 100, 7 compositio eius una est,
pedem curvat lenta et si
ne infamia mollis.

Ep. 101, 8 'Maximum vitae vitium est 
quod imperfecta semper 
est, quod [in] aliquid ex 
illa differtur.

Ep. 102, 28 Huic nunc quoque tu 
quantum potes sub < duc 
te> voluptatique nisi 
quae *** necessariisçue

tura unánime de los codd. 
y de B e l l in c io n i .)

Inde tam malo aegrotamus 
genere quam vivimus. (Lec
tura de B e l l in c io n i , paleo- 
gráficamente posible y más 
acorde con el sentido.)

veneriae spondylique et os
trea eatenus cicumcisa qua 
eduntur intervenientibus 
<turdis> distinguebantur; 
echini totam distractique si
ne ullis ossibus mulli cons
traverant. (Lectura de P r é · 

c h a c , en seguimiento de 
H e r m e s  y E r a s m o .)

(dii)... interdum curiosi sin
gulorum. (Lectura de Pré- 
c h a c  y B e l l in c io n i .)

compositio eius una est, ser
vat pedem, curvatur lenta 
et sine infamia mollis. (Lec
tura de R o s s b a c h  y de 
Bo e l l a .)

Maximum vitae vitium est 
quod imperfecta est, quod 
in <diem> aliquid ex illa 
differtur. (In diem es la lec
tura de W in d h a u s , segui
do de P r é c h a c .)

Huic nunc quoque tu quan
tum potes sub<duc te> vo: 
luptatique nisi quae necessa
riis usque cohaerebit alienus

T e x t o  e s c o g id o
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P a s a je s

Ep. 104, 11

Ep. 104, 27

Ep. 104, 27

Ep. 104, 29

Ep. 104, 29

Ep. 105, 3

Ep. 105, 6

T e x t o  d e  R e y n o l d s

cohaerebit alienus iam 
hinc altius aliquid subli- 
miusque meditare.

Quidquid te delectat aeque 
vide -f ut videres -J· : dum 
virent, utere.

Quibus ille domi exercitus, 
sive uxorem eius moribus 
feram, lingua petulan
tem...

•j- sivere -j- aut in bello 
fuit aut in tyrannide aut 
in libertate bellis ac tyran
nis saeveriore.

...aut in armis... aut -j- in
tacta Ί* concipiente iam 
civile bellum...

et hunc licet dicas non mi
nus quam Socraten -f- in
seruisse dixisse -j-.

concupiscitur enim etiam 
•j- pars innotarum sunt 
sic raro ■}·.

ut garrulitatem suam cus-

iam hinc altius aliquid su- 
blimiusque meditare. (Lec
tura de P r é c h a c , seguido 
de B o e l l a .)

Quidquid te delectat aeque 
vide ut videres <eas> dum 
virent: utere. (Lectura de 
P r é c h a c  y  Bo e l l a .)

Quibus ille <est> domi 
exercitus sive uxorem eius 
<reminiscimus> moribus 
feram, lingua petulantem... 
(Est, reminiscimus, integra
ciones de H e n se  y P r é 

c h a c .)

Foris vero aut in bello fuit 
aut in tyrannide aut in li
bertate bellis ac tyrannis sae
veriore. (Lectura de P r é 

c h a c .)

...aut in armis... aut in pa
ce concipiente iam civile be
llum... (Lectura de G r o n o - 

v iu s  y B o e l l a .)

et hunc licet dicas non mi
nus quam Socraten in ser
vis eluxisse. (Lectura de 
B ü c h e l e r .)

concupiscitur enim etiam 
parva, si parum nota sunt, 
si rara. Interpretación de 
B ü c h e l e r  y M a d v ig .)

ut garrulitatem suam custo-

T e x t o  e s c o g id o
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P a s a je s  

Ep. 107, 1

Ep. 107, 5

Ep. 108, 31

Ep. 109, 18 

Ep. 113, 20

Ep. 113, 25 

Ep. 113, 31

T e x t o  d e  R e y n o ld s

todiat et contentus sit 
unius auribus, populum 
faciet...

Si amici deciperent... *** 
omnibus rebus tuis desunt 
illi qui et operam tuam 
conterebant.

quidquid dixeris multis 
accidit *** deinceps quae 
multa et varia sunt in nos 
diriguntur.

id ita in pontificalibus li
bris -f* et aliqui qui ■)· pu
tant et Fenestella.

Quid me poscis scientiam 
inutilem?

Eo usque res f  exegit -)- 
ut risum tenere non pos
sis: prudenter tacere bo
num est <*** cenare bo
num est>.

Sublata *** convenit no
bis...

Doceat me quam sacra

diat et contentus sit unius 
auribus, populum faciet 
<certiorem>. (Integración 
de P r é c h a c .)

Si amici deciperent... omni
bus rebus tuis <desset ali
quid >: desunt illi qui et 
operam tuam conterebant. 
(Integración de B ü c h e l e r  

y  H e n s e .)

quidquid dixeris multis ac
cidit deincepsque <acci- 
det>. Multa et varia sunt 
<quae> in nos diriguntur. 
(Lectura de M u r e t o .)

id ita in pontificalibus li
bris et alii [qui] putant et 
Fenestella. (Lectura de P in - 

c ia , asumida por Bo e l l a .)

Quid  me doces scientiam  
inutilem ? (Es la  lec tu ra  de  
E ra sm o .)

E o  u sq u e  res  excedet u t r i
sum  ten e re  n o n  po ssis : p ru 

d e n te r  ta c e re  b o n um  e s t 

< c en a re  ten e  b o n um  e s t> .  
(Excedet es le c tu r a  d e  

E r a s m o ; bene d e  P in c ia , 

a sum id a  p o r  P r é c h a c .)

Sublata <controversia> 
convenit nobis. (Lectura de 
B r a k m a n .)

Doce autem me quam sacra

T e x t o  e sc o g id o
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P a s a je s

Ep. 114, 10

Ep. 121, 21

Ep. 122, 4

Ep. 122, 17

Ep. 123, 3

Ep. 123, 10

Ep. 123, 12

T e x t o  d e  R e y n o l d s  

res sit iustitia...

...modo fingit f  et igno
ta ac t  deflectit...

...dicam quomodo omne 
animal perniciosa intelle
gere cogatur.

.. .et superba umbra -j- 
iners sagina subcrescit.

[his] distorti plurimum et 
omnibus et inter se dissi
dent.

...instructis fa d vo b u s  
optantem prohibent et -f- 
occurrent.

■j· Eo "f" mortem praecu
rrere et quidquid illa abla
tura est iam sibi -j- inte
rere f  .

...et f  inter spem vitam 
misera nisi turpis inlu- 
d u n t f  . (Según R e y 

n o l d s , «nadie ha emen-

res sit iustitia... (Lectura de 
H a a s e .)

...modo fingit et ignota ac 
deflectit... (En P r é c h a c  y 

Bo e l l a  sin la crux phiiolo- 
gica.)

...dicam quomodo omne 
animal perniciosa intellege
re cogatur <natura>. (Na
tura integración de P r é 

c h a c .)

...et sub perpetua umbra 
iners sagina subcrescit. (Lec
tura de Ba d s t u e b n e r , asu
mida por B o e l l a .)

hinc distorti plurimum et 
omnibus et inter se dissi
dent. (Lectura de Be l t r a 

m i .)

...instructis ad voluptatem 
ab iis optatum prohibentes 
occurrent. (Integración de 
P r é c h a c , que completa 
con ab iis optatum  la de 
T h o m a s .)

...eo mortem praecurrere et 
quidquid illa ablatura est 
iam sibi intercipere? (Lectu
ra de B ü c h e l e r .)

...et inter turpem vitam ac 
miseram nisi transis inli- 
dunt. (Es la corrección de 
P r é c h a c  del texto corrup-

T e x t o  e s c o g id o
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P a s a je s  T e x t o  d e  R e y n o ld s

dado todavía certeramen
te» el pasaje.)

Ep. 124, 1 ...sicut illud probo, quod 
omnia ad aliquem perfec
tum redigis...

T e x to  e s c o g id o

to, que parece ignorar R ey 

NOLDS.)

Sicut <id et> illud probo, 
quod omnia ad aliquem per
fectum redigis... (Es una in
tegración de P r é c h a c .)



(Libros X-XX y XXII [frs.]. Epístolas 81-125)

EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO



LIBRO X

81

Los beneficios y  la gratitud que se les debe2

Lucilio deberá hacer favores, aunque no se vea correspondido. Séneca 
ya trató el tema, ahora lo completa (1-3). Los buenos ponderan el favor 
y se olvidan de la injuria, pues no se aplica la justicia cuando benefac
tor y ofensor son uno mismo (4-8). En las expresiones de gratitud se 
subraya lo que tiene de correspondencia voluntaria. No hay gratitud sin 
fidelidad, y como sólo el sabio es fiel, sólo él sabe agradecer (9-14). 
Mejor será exonerarse del beneficio que obligarse a él (15-18). El premio 
de la gratitud está en ella misma; la ingratitud atormenta y mata (19- 
23). El sabio se muestra generoso y desprecia la opinión del vulgo (24- 
30). Todos concuerdan en reconocer la excelencia de la gratitud (31-32).

Te lamentas de haberte tropezado con un hombre in
grato. Si esto te acontece ahora por primera vez, da gra
cias a la fortuna, o a tu solicitud. Pero la solicitud en

2 Según G. M a u r a c h , Der Bau von Senecas Epistulae Morales, Hei
delberg, 1970, pág. 177, y en relación con el ciclo epistolar 63-80, esta 
Ep. 81 tiene el carácter de «separativa» con un tema aislado en la es
tructura del corpus epistolar. Aborda el tema de los «beneficios», como 
resumiendo la doctrina expuesta poco antes en la obra, en siete libros, 
intitulada De beneficiis.
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esta materia no puede tener otra consecuencia que la de 
volverte mezquino; porque si quieres evitar el riesgo de la 
ingratitud, no prestarás beneficios; así, para no perderlos 
en manos ajenas, los perderás en las tuyas. Mejor es que 
no se les corresponda, a que no se los otorgue: hay que 
sembrar aun después de una mala cosecha. A menudo, 
cuanto perece por la persistente esterilidad de un suelo im
productivo, lo devuelve la fecundidad de un solo año.
Vale la pena, para encontrar una persona agradecida, 

conocer por experiencia también a los ingratos. Nadie po
see una intuición tan certera al otorgar los beneficios, que 
no se equivoque con frecuencia: que se pierdan con tal 
que arraiguen alguna vez. Después del naufragio uno vuel
ve al mar; al prestamista no lo ahuyenta del mercado el 
malgastador. Presto se paralizará la vida con un ocio esté
ril, si hay que abandonar cuanto nos molesta. Pero a ti 
debe hacerte más generoso este mismo riesgo, pues hay 
que intentar muchas veces aquella empresa cuyo resultado 
es incierto para que, al fin, prospere.

Mas sobre este tema hemos expuesto abundante doctri
na en los libros intitulados De los beneficios3: me parece 
que se debe investigar aquel punto que, según creo, no 
ha sido suficientemente aclarado: si aquel que nos ha fa
vorecido, y luego nos ha perjudicado, ha equilibrado las 
cuentas y nos ha liberado de la deuda. Añade, si lo de
seas, este extremo: que nos ha perjudicado mucho más de 
lo que antes nos había favorecido.

3 Se trata de una extensa obra —aludida ya en la nota anterior—, 
dirigida a Ebucio Liberal, escrita entre los añ o s  59-60 d. C . y que debe 
considerarse estructurada como uno más de sus diálogos filosóficos. En 
este § 3 recuerda a Ben. 1 1, 9 ss. Otros lugares paralelos entre esta 
obra y la Ep. 81 pueden verse en F. P r é c h a c -H . N o b l o t , Sénèque. 
Lettres à Lucilius, vol. Ill, P a r ís ,  1965, págs. 91-100.
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Si buscas la decisión imparcial de un juez severo, éste 
absolverá una deuda en atención a la otra y dirá: «aun
que la injuria prevalezca, con todo que se compense con 
el beneficio el excedente de la injuria». Ha perjudicado 
más, pero antes había favorecido. Téngase, por tanto, en 
cuenta también el tiempo.

Son ya demasiado evidentes tales principios para que 
deba exhortarte a que examines cuán gozosamente alguien 
nos había favorecido, cuán a disgusto nos había perjudica
do, puesto que beneficios e injurias dependen de la inten
ción. «No quise hacer el favor, pero me han inducido o 
el pundonor, o la insistencia del requirente, o la esperan
za.»
Todo obsequio se debe valorar con el mismo espíritu 

con que se otorga, y no su cuantía, sino la voluntad que 
lo ha decidido. Ahora dejemos la suposición: aquello fue 
un beneficio, y asimismo esto, que ha desbordado la medi
da del beneficio precedente, es una injuria. El hombre de 
bien echa ambas cuentas de modo que se perjudica él mis
mo: engrandece el favor y disminuye la injuria.
Otro juez aún más indulgente, el que yo quisiera ser, 

decidirá que te olvides de la ofensa y recuerdes el favor4.
«Sin duda —me arguyes— compete a la justicia devol

ver a cada uno lo suyo, al beneficio el favor, a la injuria 
el castigo pertinente, o por lo menos, la animosidad.» Es
to será cierto cuando es uno el que ha ocasionado la inju
ria y otro el que ha procurado el favor, ya que, si es el 
mismo, la gravedad de la injuria desaparece con el benefi
cio, pues a quien se debía perdonar, aun cuando no hu

4 Séneca, según E . E l o r d u y , «prueba... que el ser agradecido es 
virtud, y esto le sirve para exhortar a todos a que sean agradecidos» 
(El Estoicismo, vol. II, Madrid, 1972, pág. 161).



20 EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO

biera anticipado buenas obras, si nos lastima después de 
favorecernos, merece más que indulgencia.
No concedo igual valor a lo uno que a lo otro: juzgo 

ser de mayor precio el beneficio que la injuria. No todos 
saben ser agradecidos: puede considerarse deudor de un 
beneficio hasta un ignorante, un inculto y uno del vulgo, 
sobre todo cuando hace poco que lo ha recibido, pero ig
nora en qué cuantía está obligado por él. Sólo el sabio 
conoce el precio en que ha de valorar cada cosa. Porque 
el ignorante al que me refería poco antes, aun con buena 
voluntad, devuelve o menos de lo que debe, o en tiempo 
y lugar distintos a los que debe; lo que tema que reparar 
lo derrama y lo echa por tierra.
Admirable es la precisión de las palabras para expresar 

determinados conceptos, y el uso del lenguaje arcaico de
signa algunos con fórmulas muy apropiadas e ilustrativas 
de los deberes. Así, por cierto, solemos expresarnos: ille 
illi gratias rettulit (él le ha correspondido a su favor). Re
ttulit significa aportar espontáneamente lo que se debe. No 
decimos: gratias reddidit (ha devuelto el favor), pues lo 
devuelven aquellos a quienes se les reclama, los que lo ha
cen forzados, o donde les parece, o por un intermediario. 
No decimos: reposuit beneficium o solvit (ha restituido el 
beneficio o lo ha pagado); no nos satisface ningún término 
que suene a deuda.
Referre significa aportar una cosa a aquel de quien 

la has recibido. Este vocablo implica una prestación volun
taria: el que ha aportado (rettulit) se ha obligado a sí 
mismo.
El sabio lo sopesará, él personalmente, todo: la canti

dad recibida, de quién, por qué motivo, cuándo, dónde, 
cómo. Por ello afirmamos que nadie, a no ser el sabio, 
sabe corresponder al favor, como tampoco nadie, sino el
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sabio, sabe prestar un beneficio, precisamente el que se 
goza más en darlo que otro en recibirlo.
Alguien, entre aquellas afirmaciones con las que parece 

a todos que decimos cosas sorprendentes (los griegos las 
llaman «paradojas»), incluye ésta y agrega: «¿Luego nadie 
sabe, excepto el sabio, corresponder al beneficio? ¿Luego 
ningún otro sabe lo que debe restituir a su acreedor, ni, 
cuando compra algún objeto, pagar la cuenta al vende
dor?» Para que no se nos tenga ojeriza, sábete que Epicu
ro afirma otro tanto. Metrodoro5, ciertamente, asegura 
que sólo el sabio entiende de corresponder al favor.
A continuación el propio objetante se maravilla cuando 

decimos: «sólo el sabio entiende de amor, sólo el sabio 
es un amigo». Pues bien, un componente del amor y de 
la amistad consiste en corresponder al beneficio, por cierto 
más frecuente y difundido en mayor número que la verda
dera amistad6. Luego, ése mismo se sorprende cuando de
cimos que la fidelidad no existe sino en el sabio, como 
si él no dijera lo mismo. ¿Acaso te parece que mantiene 
la fidelidad quien no sabe corresponder al favor?
Dejen, por tanto, de acusarnos como si propugnásemos 

principios insostenibles, y entérense de que en posesión del 
sabio se halla la honestidad misma, entre el vulgo la apa
riencia y la imagen de lo honesto. Nadie sabe correspon
der a un favor más que el sabio. El necio, del modo que 
sepa y pueda, corresponda también al favor; a él le fal-

5 Es el íntimo discípulo de Epicuro, al que Séneca se refiere varias
veces en el epistolario: véanse nuestras nn. 243 y 535 en el vol. I de
la  ed. de las Epístolas (cit. supra, π. I). Para la cita de Metrodoro, cf.
K o e r t e , Metrod., fr. 54, y  M. C o n c h e , Épicure, Lettres et Maximes, 
Paris, 1987, págs. 250 y  260, donde se recogen, en las Sentencias Vatica
nas 17 y 55, máximas epicúreas sobre la importancia de la gratitud.

6 Cf. Ep. 9, 5 y 77, 15.



22 EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO

ta el conocimiento más que la voluntad: el querer no se 
aprende1.
El sabio cotejará entre sí todas las circunstancias del 

caso, porque el beneficio, aunque sea de la misma natura
leza, resulta mayor o menor según el tiempo, él lugar y 
la motivación. En efecto, a menudo riquezas entregadas 
profusamente a una familia no han conseguido el resulta
do que mil denarios dados oportunamente. Es que existe 
gran diferencia entre obsequiar a uno o socorrerlo, entre 
que tu liberalidad le haya salvado o le haya provisto con 
abundancia; a veces lo que se da es poco, pero mucho lo 
que se consigue con ello. Pues ¿qué diferencia crees que 
existe entre haber sacado uno de sus fondos lo que iba 
a dar, o haber recibido un beneficio para entregarlo a 
otro?

Pero no volvamos a las mismas cuestiones que hemos 
suficientemente investigado. En este parangón entre el be
neficio y la ofensa, el hombre virtuoso decidirá, sin duda, 
lo más equitativo, pero se inclinará por el beneficio; estará 
más predispuesto a esta alternativa.

Con todo, el factor personal suele influir muchísimo 
en tales casos: «me has hecho un favor en relación con 
mi esclavo, pero me has injuriado respecto a mi padre; 
me has salvado al hijo, pero me has privado del padre». 
Expondrá luego los otros extremos a tener en cuenta en 
toda comparación, y, si la diferencia fuere muy pequeña, 
la pasará por alto; aun cuando fuere grande, si puede con
donarla, quedando a salvo la piedad y la lealtad, la con

7 La sabiduría o ciencia que procura la filosofía sirve para modelar 
el querer instintivo. Porque sólo la filosofía puede desarrollar en noso
tros la concienda, ausente en los necios, de haber dado el asentimiento, 
otorgando a la razón el papel rector que le corresponde: cf. P. G r im a l , 

Sénèque ou la conscience de l ’Empire, Paris, 1978, pág. 25, n. 49.



LIBRO X, EPÍST. 81 23

donará, a saber, en el caso de que la ofensa le afecte úni
camente a él.
La regla esencial es ésta: se mostrará generoso en com

pensar, permitirá que se le haga más responsable, será con
trario a saldar un beneficio resarciéndose con la ofensa; 
el lado al que se inclinará, la dirección a que tenderá será 
desear verse obligado al favor, desear devolverlo.

Yerra, pues, quien con más agrado recibe el beneficio 
que lo devuelve: en la medida en que está más alegre el 
que paga que el que pide prestado, igualmente debe estar 
más alegre el que se descarga de la enorme deuda del be
neficio recibido que el otro en el preciso momento en que 
contrae la obligación.
En efecto, también en esto se engañan los ingratos: al 

satisfacerle al acreedor cantidades suplementarias8, apar
te del capital, consideran, por ello, que el disfrute del be
neficio es gratuito; pero el beneficio se acrecienta también 
con el tiempo y hay que pagar tanto más cuanto mayor 
es el retraso. Es ingrato el que devuelve el beneficio sin 
el interés. Así, pues, también este extremo habrá que te
nerlo en cuenta cuando se confronten ingresos y gastos. 
Habrá que agenciarlo todo para ser agradecidos en sumo 
grado.
De hecho, la gratitud es un bien referido a nosotros, 

al igual que la justicia que no se ordena a los demás, co
mo vulgarmente se piensa: gran parte de ella revierte hacia 
sí misma9. Todos, cuando favorecen a otro, se favorecen

8 Pagan un interés superior al 12%, que era el establecido por la
ley.

9 Aquí Séneca reacciona contra la tendencia del estoicismo roma
no, a partir de Panecio, de subrayar el carácter práctico, de utilidad 
social, propio del acto virtuoso, y, en consecuencia, destaca el valor que 
el acto justo tiene para su mismo autor. Ya Catón (cf. C íe., Fin. Ill
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a sí mismos; y no me refiero al hecho de que el socorrido 
querrá socorrer y el defendido proteger, o que el buen 
ejemplo retorna, describiendo un círculo, hacia el que lo 
da —como los malos ejemplos recaen sobre sus autores, 
y ninguna conmiseración alcanza a aquellos que padecen 
injurias, después que han demostrado con sus actos que 
podían hacerse—, sino a que el valor de toda virtud ra
dica en ella misma, ya que no se practica en orden al 
premio: la recompensa de la acción virtuosa es haberla 
realizado.
Soy agradecido no para que otro me corresponda más 

gustoso, estimulado por el ejemplo precedente, sino para 
realizar una acción sumamente grata y bella; soy agradeci
do no porque me conviene, sino porque me agrada. De 
que esto es así, te daré la prueba: si no se me permitiera 
ser agradecido más que pasando por ingrato, si no pudiera 
devolver el favor de otra suerte que bajo la apariencia de 
injuria, con ánimo muy sereno tendería hacia el propósito 
honesto a través de la infamia. Nadie me parece que tiene 
en mayor estima la virtud, nadie que le es más afecto que 
aquel que perdió la reputación de hombre bueno para no 
perder su conciencia.
Por lo tanto, como te dije, sacas tú mayor provecho 

que los otros por ser agradecido; pues ellos, al recuperar 
cuanto habían dado, experimentan un gozo común y co
rriente; tú un gozo noble, fruto de un estado felicísimo 
de espíritu, al haber mostrado tu gratitud. Porque si la 
maldad nos hace desgraciados, la virtud, en cambio, feli
ces, y ser agradecidos es una virtud: has restituido una 
cosa banal y has conseguido otra inapreciable, la concien-

24 y ss.) destacaba el valor, digamos, «altruista» o gratuito de las virtu
des, es decir, el de no esperar recompensa ajena (cf. G r im a l , Sénèque 
ou la conscience, pig. 164, η. 376).
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cía del agradecimiento que no alcanza sino el alma divina 
y afortunada.
Al sentimiento contrario a éste lo agobia la suprema 

infelicidad: nadie es grato a sí mismo si no lo fue a los 
otros. ¿Piensas que yo afirmo que será infeliz quien es 
ingrato? No le doy un plazo; al instante es desdichado.

Así, pues, evitemos ser ingratos no por causa ajena, 
sino por la nuestra. Es una parte mínima e insignificante 
de la maldad la que redunda en los demás; la parte peor 
de ella y, por así decirlo, más intensa queda en casa y 
angustia a su dueño, como nuestro Átalo lo solía repetir: 
«La propia maldad sorbe la parte mayor de su veneno»10. 
El veneno aquel que arrojan las serpientes para daño de 
los demás y retienen sin perjuicio propio, no es semejante 
a éste, que resulta funesto para sus poseedores.
El ingrato se atormenta y consume; odia los favores 

que ha recibido, porque los tiene que devolver", y los re
baja; en cambio, amplifica y acrecienta las injurias. Pues 
bien, ¿qué mayor desdicha que la de aquel que olvida los 
beneficios y se aferra a las injurias? Por el contrario, la 
sabiduría realza todo beneficio, y ella misma se lo hace 
valer y se complace con su constante recuerdo.
A los malos les alcanza un solo placer, y por cierto 

efímero, mientras reciben los beneficios; de éstos le aguar
da al sabio un gozo prolongado y perenne. Porque no le

10 Aplica aquí el filósofo la fórmula tomada de su maestro Atalo 
al caso de la ingratitud: la malicia del desagradecido, «en la medida en 
que supone el rechazo de conceder a otro la benevolencia que la Natura
leza inspira a todo ser humano para con los otros humanos, tiende a 
contradecir nuestra propia naturaleza y, por esta sola razón, al destruir
la, es una causa de desgracia» (G r im a l , ibid., pág. 252).

11 Como ya lo hiciera antes en Ben. II 27, 3, también aquí insiste 
Séneca en la idea de que la codicia es causa de ingratitud.
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deleita el recibir, sino el haber recibido, lo que supone un 
gozo imperecedero y constante. Las injurias con que se 
le hirió las menosprecia y no se olvida de ellas por descui
do, sino voluntariamente.

No lo echa todo a la peor parte, ni busca a quién cul
par del infortunio, y los errores humanos los atribuye pre
ferentemente a la fortuna. No recrimina ni las palabras, 
ni los gestos; cualquier incidente lo mitiga con benigna in
terpretación. No recuerda más la ofensa que el favor. En 
la medida de lo posible se entretiene con el recuerdo pri
mero, el mejor, y no cambia de sentimientos, respecto de 
quienes han merecido bien, a no ser que las malas accio
nes sobrepujen en gran medida y la diferencia sea ostensi
ble aun para quien tiende a disculpar, también entonces 
con el único fin de ser, después de una ofensa más grave, 
el mismo que era antes de recibir el beneficio. Porque 
cuando la ofensa iguala al beneficio, queda en el ánimo 
un residuo de benevolencia.
Como el reo, en empate de votos, queda absuelto y 

la clemencia interpreta siempre en sentido favorable los 
casos dudosos, así el alma del sabio, cuando los méritos 
se equiparan a las culpas, deja, es cierto, de ser deudor, 
pero no deja de querer serlo, actuando como los que pa
gan después de abolidas las deudas.

Pero nadie puede ser agradecido si no desprecia aque
llas comodidades por las que el vulgo hace locuras: si 
quieres corresponder el favor, tendrás que partir para el 
destierro, derramar sangre, aceptar la pobreza, a menudo 
ver tu propia inocencia mancillada y expuesta a indigna 
difamación. No a bajo costo es fiel a sí mismo el hombre 
agradecido.
Nada consideramos más valioso que un beneficio, mien

tras lo pedimos; nada más vil cuando lo hemos recibido.
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¿Quieres saber cuál es la causa que produce el olvido de 
los favores recibidos?: la codicia por los que esperamos 
recibir; no pensamos en los logros conseguidos, sino en 
los que intentamos conseguir. Nos alejan del recto camino 
las riquezas, los honores, el poder y las demás ventajas 
que, a juicio nuestro, son valiosas, y en su justo precio, 
viles.
No sabemos apreciar las cosas sobre las cuales el con

sejo hay que tomarlo no de la opinión, sino de la natura
leza; ellas no encierran nada deslumbrante para arrastrar 
hacia sí nuestros espíritus, si exceptuamos el hecho de que 
estamos acostumbrados a admirarlas. En efecto, no se las 
elogia porque son apetecibles, sino que se las apetece por
que se las ha elogiado, y cuando el error individual ha 
provocado el error general, al individual lo provoca el ge
neral.
Mas, como hemos dado crédito a tales errores, así de

mos crédito al mismo pueblo en esta verdad: que nada 
hay más honroso que un espíritu agradecido. Todas las 
ciudades, todas las gentes, hasta de los países bárbaros, 
la proclamarán; en ella buenos y malos se pondrán de 
acuerdo.
Habrá quienes alaben los placeres, habrá quienes pre

fieran el trabajo, los habrá que proclamen al dolor co
mo el mal supremo, los habrá que ni siquiera lo consi
deren un mal, alguien elevará las riquezas al rango del 
sumo bien, otro dirá que han sido halladas para desgracia 
de la vida humana y que nadie es más rico que aquel a 
quien la fortuna no sabe qué ofrecer. En tan gran dispari
dad de criterios, todos al unísono, según dicen, afirmarán 
que se debe gratitud a los benefactores. En este punto 
convendrá una multitud tan disconforme; siendo así que, 
entretanto, devolvemos injurias por los beneficios, y la
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causa primordial de ser uno ingrato está en que no pudo 
ser lo bastante agradecido.
La locura ha llegado a tal extremo que resulta muy 

peligroso dispensar grandes favores a una persona; pues, 
dado que ésta considera ignominioso no corresponder, no 
quiere que exista aquel a quien corresponder. Quédate pa
ra ti el beneficio recibido; no lo reclamo, ni lo exijo: que 
esté uno a salvo por haber favorecido. No existe odio más 
funesto que el provocado por la vergüenza de haber pro
fanado un beneficio.

82

Las cosas indiferentes se hacen buenas mediante la virtud

Séneca confía en el progreso de Lucilio, pero el retiro de éste debe 
ser fecundo (1-4). El remedio lo brinda la filosofía; sin ella falta la ente
reza (5-7). No bastan los sofismas de Zenón para convencernos de que 
la muerte es un mal; ésta, como otras cosas indiferentes, se dignifica 
con la virtud, pero, como tiene apariencia de mal, se necesita la fortale
za de ánimo para asumirla sin temor (8-19). Para enardecer el espíritu 
y sacudir el miedo no sirven los silogismos, son necesarios grandes reme
dios (20-24).

He dejado ya de estar preocupado por ti. «¿A cuál de 
ios dioses —preguntas— has tomado por fiador de mí?» 
Por supuesto a aquel que a nadie engaña, al espíritu aman
te de la rectitud y de la bondad. La parte más noble de 
ti está a buen recaudo. La fortuna puede ocasionarte al
gún agravio; pero lo que más hace al caso: no temo que 
tú te lo causes a ti mismo. Sigue por el camino que em
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prendiste y con esa actitud ante la vida dispónte con sosie
go, sin molicie.
Prefiero que me vaya mal antes que con molicie 

—«mal» entiéndelo aquí como suele interpretarlo el pue
blo: dura, áspera, penosamente—. Es frecuente escuchar 
sobre la vida de ciertas personas, a las que se envidia, 
esta alabanza: «vive en la molicie», que es tanto como 
decir: «es un afeminado». En efecto, el alma poco a po
co se afemina y se relaja a semejanza de la propia ociosi
dad y pereza en que yace. Pues ¿qué? ¿A un varón no 
le va mejor incluso endurecerse? Los afeminados prefieren 
la inercia. Además, ios mismos afeminados se asustan ante 
la muerte, de la que su vida fue trasunto. Hay gran dife
rencia entre la ociosidad y el sepulcro.
«Entonces ¿qué? —respondes—. ¿No es preferible estar 

así inactivo, antes que verse zarandeado por el torbellino 
de inútiles ocupaciones?» Una y otra situación son detesta
bles: la de convulsión y la de indolencia. Pienso que está 
muerto por igual el que yace entre perfumes que el arre
batado por el garfio,z; el descanso sin estudio es para los 
vivos muerte y sepultural3.
Además, ¿de qué aprovecha buscar un retiro? ¡Cómo 

si más allá de los mares no nos acosaran los motivos de 
preocupación! ¿Qué escondrijo existe en el que no penetre 
el temor de la muerte? ¿Qué descanso hay en la vida tan 
protegido y sublimado al que no atemorice con frecuencia 
el dolor? En cualquier rincón que te retires los males hu

12 Con ¿1 eran arrastrados por el cuello los condenados para ser 
conducidos al suplicio y, ya muertos, arrojados al Tiber.

13 En varias Epístolas (v. gr.: la 68, la 72 y parte de la 75) se ha 
referido ya el filósofo a la naturaleza del otium, que debe ser fecundo. 
De hecho, «el retiro», entregado a  la reflexión filosófica, es un presu
puesto indispensable para alcanzar la sabiduría y la virtud.



30 EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO

manos te asaltarán a gritos. Muchos son los males exter
nos que nos rodean, o para seducirnos, o para agobiarnos; 
muchos los internos que nos abrasan en medio de la so
ledad.
La filosofía debe erigirse en derredor nuestro, cual mu

ro inexpugnable que la fortuna, aun habiéndole sacudido 
con muchos artefactos, no puede traspasar. El alma que 
ha renunciado a los bienes externos se sitúa en un lugar 
infranqueable y, desde su baluarte, se defiende; debajo de 
ella todo dardo se abate. No posee la fortuna, como cree
mos, manos largas; a nadie atrapa, si no está pegado a 
ella.
Así, pues, en cuanto nos sea posible, de un salto alejé

monos de ella, objetivo que sólo el conocimiento propio 
y el de la naturaleza aseguran: que conozca el hombre a 
dónde debe dirigirse, de dónde procede, en qué consiste 
para él el bien, en qué el mal, qué cosas debe perseguir, 
qué cosas evitar, cuál es el criterio con que discernir lo 
que se debe buscar y lo que se debe rehuir, con qué aman
sar la locura de las pasiones y apaciguar el ensañamiento 
del temor.
Tales dificultades piensan algunos haberlas superado 

ellos solos, aun sin la ayuda de la filosofía; mas cuando, 
sintiéndose seguros, algún revés los pone a prueba, brota 
de su alma una tardía confesión, y las solemnes frases se 
esfuman, cuando el verdugo le pide a uno la mano, cuan
do la muerte se aproxima. Podrías decir a éste: «con faci
lidad desafiabas los males ausentes; ahí tienes el dolor que 
decías que era soportable; ahí la muerte frente a la cual 
has pronunciado muchas frases animosas; crujen los azo
tes, centellea la espada:
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ahora, Eneas, es necesario el valor, ahora el pecho esfor-
fzado '4.

Y te hará esforzado la meditación asidua: no adiestran
do tus palabras, sino tu espíritu, disponiéndote de cara a 
la muerte, frente a la cual no te exhortará ni enardecerá 
quien intente persuadirte con sofismas de que la muerte 
no es un mal. Me place, en verdad, Lucilio, el mejor de 
los mortales, chancearme de las sutilezas griegas, a las 
que, con gran asombro mío, no he renunciado todavía.
Nuestro Zenón emplea este silogismo15: «Ningún mal 

es glorioso; es así que la muerte es gloriosa; luego la 
muerte no es un mal.» ¡Has tenido éxito! Ya no tengo 
miedo; después de esto no dudaré en ofrecer mi cuello. 
¿No quieres hablar con más seriedad y no provocarme la 
risa en presencia de la muerte? ¡Por Hércules!, no podría 
decirte con seguridad si fue más necio el que pensó que 
con este silogismo destruiría el miedo a la muerte, o el 
que se empeñó en refutarlo como si tuviera relación con 
lo que estamos diciendo.
Porque fue el propio Zenón el que opuso un silogismo 

contrario, fundado en que nosotros clasificamos la muerte 
entre las cosas indiferentes que los griegos llaman adiápho- 
ra. «Ninguna cosa indiferente —dice— es gloriosa; es así 
que la muerte es gloriosa; luego la muerte no es indiferen
te.» Ya ves por dónde falla esta argumentación: no es glo

14 V i r g . ,  En. VI 261; palabras dirigidas por la Sibila a Eneas, cuan
do ambos, después del sacrificio ritual, van a entrar en el mundo de 
ultratumba, los infiernos.

15 Se comprende que, a partir de este § 9 de la Ep. 82, hable H. 
C a n c ik  (Untersuchungen zu Senecas Epistulae Morales, Hildesheim, 1967, 
págs. 35-39) de un segundo grupo de Epístolas: 82, 83, 85, 87, que se 
refieren, al menos en parte, a la dialéctica, frente al grupo anterior de 
Epístolas: 45, 48, 49.
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riosa la muerte, pero el morir con entereza sí que es un 
acto glorioso. Y cuando afirmas: «ninguna cosa indiferen
te es gloriosa», estoy de acuerdo contigo matizando que 
nada hay glorioso, si no está en relación con las cosas 
indiferentes; entre éstas, es decir, ni buenas, ni malas, di
go que se cuentan la enfermedad, el dolor, la pobreza, el 
destierro, la muerte l6.
Ninguna de estas cosas es de suyo gloriosa, pero tam

poco gloria alguna se alcanza sin ellas. Puesto que se elo
gia no la pobreza, sino a aquel a quien la pobreza no 
humilla, ni doblega; se elogia no el destierro, sino a aquel 
que salió para el destierro con un semblante más fírme 
que si hubiera enviado a o tro17; se elogia no el dolor, si
no a aquel a quien en nada forzó el dolor. Nadie elogia 
la muerte, sino a aquel a quien la muerte quitó la vida 
antes de inquietarlo.
Todas estas cosas no son por sí mismas ni honestas, 

ni gloriosas, sino que la virtud, cuanto de ellas asume y 
cultiva, lo transforma en honesto y glorioso: ellas están 
a disposición de todos. La diferencia está en que sea la 
malicia, o la virtud lo que las emplee; porque la muerte 
que en Catón se muestra gloriosa, en Bruto resulta al pun
to repulsiva y vergonzosal8. En efecto, es éste el Bruto

16 Podríamos afirmar con E lo r d u y  (cf. El Estoicismo II, pág. 155) 
que la muerte es una cosa indiferente, con apariencia de mal a causa 
de la repugnancia natural a la disolución del cuerpo, por el desconoci
miento del más allá, por el terror que inspiran las tinieblas, habitualmen
te asociadas a la muerte y por la impresión que causan los suplicios del 
infierno: cf. § 15 de la Epístola.

17 Se refiere a P. Rutilio Rufo, varón de suma integridad, cónsul 
en 105 a. C. Séneca lo recuerda en las Ep. 24, 4; 67, 7, y 79, 14. Véa
se la n. 368 de nuestra edición de las Epístolas I, pág. 196.

18 El menospreciar la vida y negarse a valorar, por encima de todo, 
el hecho de vivir es un gran don de la Naturaleza. Así, nuestro filósofo
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que, buscando, a punto de ser ejecutado, una dilación pa
ra la muerte, se retiró para evacuar el vientre, y reclama
do para la ejecución, recibida la orden de presentar el 
cuello: «Lo presentaré —dijo—, ¡así yo viva!» ¡Qué locu
ra la de huir cuando no se puede retroceder! «Lo presen
taré —dijo— ¡así yo viva!» Faltó poco para que añadiese: 
«aunque sea a las órdenes de Antonio». ¡Oh hombre dig
no de ser entregado a merced de la vida!

Pero, como había empezado a decir, ya ves que la 
muerte de suyo no es ni mala, ni buena: Catón la asumió 
de forma muy honorable, Bruto de forma muy vergonzo
sa. Toda acción, asociada a la virtud, recibe el esplendor 
que en sí no tiene. Decimos que un aposento es luminoso, 
aunque él mismo quede por la noche muy oscuro; el día 
le comunica la claridad, la noche se la quita.

Igualmente, a estas cosas que denominamos indiferen
tes o neutras, las riquezas, la fuerza, la hermosura, los 
honores, el poder real, y a la inversa, la muerte, el destie
rro, la mala salud, el dolor y todas las demás que nos 
asustan en mayor o menor grado, es la maldad, o la vir
tud, lo que les confiere el nombre de buenas o malas. Un 
pedazo de metal no es por sí mismo ni caliente, ni frío: 
arrojado al horno se inflama, introducido en el agua se 
enfría. La muerte resulta honesta por la eficacia de aque
llo que es honesto, es decir, de la virtud y del alma que 
menosprecia los bienes externos.

Existe también, Lucilio, entre aquellas cosas que deno
minamos neutras una gran diferencia. En efecto, la muerte 
no es indiferente como lo es tener un número par o impar

opone la muerte ejemplar de Catón, tantas veces ponderada, al caso de 
D. Junio Bruto Albino, mendigando vergonzosamente unos instantes de 
vida (cf. G r im a l , Sénèque ou la conscience..., pág. 409).
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de cabellos: la muerte se cuenta entre aquellas cosas que, 
en verdad, no son malas, pero que tienen apariencia de 
m all9: están vivos el amor de uno mismo y el deseo in
nato de perdurar y conservarse, además la aversión al ani
quilamiento, porque parece20 que nos arrebata muchos 
bienes y nos aparta de esta abundancia de recursos a la 
que estamos habituados. También nos indispone con la 
muerte el hecho de que conocemos ya las cosas presentes, 
pero ignoramos cómo son los lugares a los que tenemos 
que trasladarnos, y nos horrorizamos ante lo desconocido. 
Además está la aprensión natural a la oscuridad, a donde 
creemos que la muerte nos ha de conducir.
Por ello, aunque la muerte sea una cosa indiferente, 

no es de tal condición que pueda fácilmente desdeñarse: 
con asiduos ejercicios debe robustecerse el ánimo, a fin 
de que soporte la presencia y la proximidad de aquélla. 
La muerte debe menospreciarse más de lo que se acostum
bra; porque nos hemos creído muchas historias sobre ella; 
muchos han rivalizado en ingenio para incrementar su ma
la fama; ha quedado descrita la cárcel infernal, la región 
abrumada por eterna noche en la cual

el monstruoso guardián del Orco, tendiéndose sobre 
huesos medio roídos en la gruta ensangrentada, con su 
eterno ladrido, aterroriza a la lívidas sombras11·

19 Insiste Séneca en señalar en qué sen tido  la m uerte  es cosa ind ife
ren te  (cf. supra, η. 16). El pasaje , al m enos en parte , recuerda  a  E u r ípi
des, Hipólito 189-197.
20 Como puede apreciarse, no consideramos necesaria la laguna en 

el texto senecano que Reynolds señala en su edición antes de guia vide
tur, en nuestra versión: «porque parece».

21 Séneca ha combinado aquí los w . 400-401 del libro VI de la 
Eneida con los vv. 296-297 del libro VIII, referidos al espantoso cometi
do del Cancerbero del Orco.
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Aunque te persuadieras de que esto son fábulas y que 
nada tienen los difuntos de qué temer, ocurre una nueva 
inquietud: temen los humanos que estar en los infiernos 
sea lo mismo que estar en la nada.
Teniendo en contra estas razones con las que nos ofus

ca una prolongada creencia, soportar valerosamente la 
muerte ¿cómo no va a ser digno de gloria y una de las 
gestas mayores del espíritu humano? Éste nunca se elevará 
hacia la virtud si tuviere la convicción de que la muerte 
es un mal; se elevará si pensare que es cosa indiferente. 
La naturaleza no permite que alguien se acerque con noble 
impulso a aquello que considera malo: se aproximará con 
pereza y vacilación. Y no es gloriosa la acción que uno 
realiza forzado y buscando escapatorias; nada realiza la 
virtud por pura necesidad.

Añade, además, que ningún acto resulta honesto sino 
aquel al que el alma entera se consagra y atiende, al que 
no se opone con ninguna de sus potencias. Mas cuando 
uno se adhiere al mal, o por miedo a cosas peores, o por 
esperanza de bienes que para conseguirlos vale la pena su
frir con paciencia un solo mal, los criterios del que obra 
son antagónicos, de un lado el que le impulsa a realizar 
sus designios, de otro el que le retiene y le hace rehuir 
una acción dudosa y arriesgada. Por ello se ve arrastrado 
en direcciones opuestas. Si esto es así, la gloria se pierde, 
porque la virtud consuma sus propósitos en armonía de 
espíritu: no teme por lo que hace.

Tú no retrocedas ante el mal, sino por el contrario 
avanza con más intrepidez de lo que tu fortuna te per
mita 22.
22 La cita, de V irg., En. VI 95, 96, encierra las palabras de la Si

bila dirigidas a Eneas, después de haberle anunciado las guerras que 
deberá afrontar en el Lacio.
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19 No avanzarás con mayor intrepidez, si crees que tales 
cosas son malas. Hay que sacudir del pecho esta opinión; 
de otra suerte te hará vacilar la desconfianza que tiende 
a retener el impulso; uno se dejará empujar hacia el ob
jeto sobre el cual debe lanzarse.

Nuestros estoicos, es cierto, pretenden que el silogismo 
de Zenón se considere verdadero, y que es engañoso y fal
so el otro que se le opone. Por mi parte no someto estos 
debates a las leyes de la dialéctica ni a aquellos sofismas, 
fruto de una habilidad sumamente estéril. Pienso que se 
debe erradicar este procedimiento por el que el interrogado 
se considera embaucado e, impelido a declarar su opinión, 
responde una cosa y piensa otra. En aras de la verdad 
hay que actuar con mayor sencillez; frente ai miedo con 
mayor firmeza.

20 Estos sofismas con que envuelven a los interlocutores, 
preferiría resolverlos y explicarlos con el fin de persuadir, 
no de forzar. Quien va a conducir al campo de batalla 
un ejército que debe enfrentarse a la muerte en defensa 
de las esposas y los hijos, ¿en qué términos lo arengará? 
Te presento a los Fabios que todo el peso de la guerra 
nacional lo endosaron a una sola familia. Te muestro a 
los espartanos situados en el mismo desfiladero de las Ter- 
mópilas: no esperan ni la victoria ni el regreso; aquel lu
gar se convertirá para ellos en su tumba23.

23 Nuestro autor presenta aquí dos célebres ejemplos, casi coetáneos, 
uno de la historia romana y otro de la griega: los Fabios, de noble al
curnia, asumieron en el 477 a. C. el gran riesgo de enfrentarse en la 
guerra contra la ciudad etrusca de Veyes y fueron completamente derro
tados; los espartanos, a las órdenes de su rey Leónidas, se opusieron 
en vano a los persas en el desfiladero de las Termópilas, el año 480 a. 
C., muriendo heroicamente en el intento. La eficacia de la breve arenga 
de Leónidas que nos brinda Séneca, contrasta con la ineficacia manifiesta
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¿Cómo los exhortarás a que contengan la ruina de to- 21 
do el pueblo ofreciendo sus cuerpos, a que renuncien a 
la vida antes que a su puesto?

¿Les repetirás: «lo que es un mal no es glorioso; la 
muerte es gloriosa; luego la muerte no es un mal»? ¡Oh 
eficaz arenga! ¿Quién, después de ella, dudará en lanzarse 
sobre las espadas enemigas y morir a pie firme?
En cambio, el célebre Leónidas ¡con qué firmeza no 

los exhortó! «Camaradas —les dijo—, tomad la comida 
con la idea de que cenaréis en los infiernos.» No se acu
muló el alimento en su boca, no se pegó a su garganta, 
no se les escapó de las manos; gozosos, se comprometie
ron con él para la comida y para la cena.
¿Qué decir de aquel caudillo romano que, al enviar a 22 

sus soldados a conquistar una posición, teniendo éstos que 
avanzar a través de un numeroso ejército de enemigos, 
los arengó de esta manera: «es necesario, camaradas, mar
char a ese lugar del que no es necesario regresar»?24.
Ves cuán sencilla e imperiosa sea la virtud: ¿a quién 

de los mortales pueden hacer más fuerte vuestras falacias, 
a quién más valeroso? Abaten el ánimo que nunca debe 
estar menos encogido y concentrado en minucias y sutile
zas, que cuando se apresta para una gran empresa.

No ya de aquellos trescientos, sino de todos los morta- 23 
les se debería desterrar el temor a la muerte. ¿Cómo les

del silogismo. La expresión de Leónidas: tamquam apud inferos cenaturi, 
guarda paralelo con Cíe., Tuse. I 42, 101: Hodie apud inferos fortasse 
cenabimus.

24 Al parecer, no se trata de Calpurnio Flamma, sino de Quinto 
Cedicio, tribuno militar. A ulo  G elio  (cf. Noct. A t. I l l  7, 19) relaciona 
la gesta del tribuno y sus 400 soldados con la de Leónidas y sus espar
tanos. Su proeza tuvo lugar en la primera Guerra Púnica (264-241 a. ' 
C.). Pero el tribuno, cuya arenga previa a la escaramuza no se cita ex
presamente, regresó vivo de la contienda.
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demostrarás que no es un mal? ¿Cómo eliminarás los pre
juicios de toda la humanidad de los que está imbuida des
de la infancia? ¿Qué remedio encontrarás para la cobardía 
humana? ¿Qué palabras les dirás por las que, enardecidos, 
se lancen en medio del peligro? ¿Con qué discurso ataja
rás esta unanimidad en el temor, con qué vigor de ingenio 
la firme persuasión del humano linaje, contraria a ti? ¿Me 
preparas frases capciosas y encadenas cuestioncillas? Con 
grandes dardos se abaten los grandes monstruos.

24 A la serpiente aquella de África, feroz y más terrible 
que la propia guerra para las legiones romanas, en vano 
se la hostigó con saetas y hondas25; ni siquiera era vul
nerable por Apolo Pitio26. Su enorme magnitud unida a 
una sólida corpulencia repelían la espada y cuantos dardos 
hubiera disparado la mano del hombre. A la postre, empe
ro, fue abatida con piedras de molino. ¿Y tú contra la 
muerte disparas dardos tan diminutos? ¿Con una lezna te 
enfrentas al león? Agudas son estas tus frases: nada hay 
más agudo que una arista; a ciertos objetos, con todo, los 
hace inútiles e ineficaces su propia sutileza.

25 Es la serpiente del río Bagrada que aterrorizó al ejército romano 
mandado por Atilio Régulo durante la primera Guerra Púnica (cf. A ulo  
G e l io , Nocí. A t. VII 3).

26 Pitio es el sobrenombre de Apolo por haber dado muerte a Pi
tón, el dragón que custodiaba el oráculo de Delfos. En su honor celebra
ban los griegos, en el mes de agosto del tercer año de toda olimpíada, 
los Juegos Píticos, presididos por los anfictiones (cf. D arem berg-Sa - 
glio-P ottjer , Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, vol. VII, 
784-794, s.v. Pythia).
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83

Jornada habitual de Séneca. Modo de combatir 
la embriaguez

Séneca pasa el día entre el lecho y la lectura. Practica algún ejer
cicio y su almuerzo es frugal (1-7). Los argumentos de Zenón contra 
la embriaguez no le convencen. Hay que distinguir entre el ebrio ocasio
nal y el habituado al vino. También a éste, en ocasiones, se le confían 
los secretos (8-17). En vez de aducir silogismos, mejor será considerar 
los desórdenes que la embriaguez produce no sólo en los individuos, sino 
en la vida de los pueblos; en concreto engendra la crueldad (18-27).

Me ruegas que te cuente cada una de mis jornadas y 
en todo su desarrollo. Juzgas bien de mí al pensar que 
en ellas nada tengo que ocultar. Ciertamente, hemos de 
vivir como si nos hallásemos en público, meditar como 
si alguien pudiese escudriñar en lo profundo de nuestro 
corazón, y de hecho puede hacerlo. Pues, ¿de qué apro
vecha que algo permanezca escondido a los hombres? Na
da está oculto a Dios; está presente en nuestras almas, e 
interviene en lo íntimo de nuestros pensamientos: digo que 
«interviene» como si algunas veces se alejara.
Así, pues, satisfaré tu petición, y gustoso te hablaré 

de mi actividad y del orden con que procedo. Sin más, 
pondré la atención en mí y, cosa que resulta muy prove
chosa, revisaré mi jornada. Nos vuelve muy defectuosos 
el hecho de que nadie toma en consideración su vida; dis
currimos sobre lo que hemos de hacer, y esto raras veces, 
pero no consideramos lo que hemos hecho; ahora bien, 
la previsión del futuro pende del pasado.
La de hoy es una jornada plena, nadie me ha sustraí

do parte alguna de ella; la he repartido toda entre el le
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cho y la lectura; una parte mínima la he destinado al ejer
cicio corporal, y por este motivo doy gracias a la vejez: 
no me exige un costo elevado. Apenas me muevo, me en
cuentro cansado; mas la fatiga es el término del ejercicio, 
aun para los más vigorosos.

¿Preguntas por mis instructores de gimnasia? Me bas
ta con el de Faro, esclavo, como bien sabes, amable, pe
ro lo sustituiré: ahora busco uno más joven27. Por cier
to, éste dice que los dos pasamos la misma crisis porque 
a ambos se nos caen los dientes. Mas apenas si lo puedo 
alcanzar en la carrera y dentro de muy pocos días no po
dré: para que veas de qué aprovecha el ejercicio cotidiano. 
Pronto se establece gran distancia entre dos que caminan 
en dirección opuesta: a un mismo tiempo él sube y yo 
desciendo, y no ignoras cuánto más rápidamente se produ
ce lo segundo. He sido inexacto, ya que mi edad no des
ciende, antes bien se derrumba.

¿Quieres, con todo, saber cómo ha terminado nuestra 
competición de hoy? Lo que raramente acontece a los co
rredores, empatamos28. Después de esta competición fati
gosa, más bien que ejercicio, me sumergí en agua fría: 
lo que para mí significa poco caliente. Yo, que era tan 
amante de los baños fríos29, que en las calendas de ene-

21 El entrenador de gimnasia para Séneca a los 63 o quizá 64 años 
de edad, era un joven esclavo de Faro (la isla ¿unto a Alejandría) que 
tenía el hábito de correr demasiado rápidamente; de ahí que el filósofo 
piense en cambiarlo por otro más joven.

28 «Empatar» o «hacer partida nula» traduce a hieram (coronam) 
facere, porque se ofrecía al dios la hiera o sacra corona cuando los 
competidores llegaban a la par.

29 En la Ep. 53, 3, a propósito de su viaje por mar, donde sufrió 
nauseas, Séneca recuerda su «destreza de veterano nadador en agua fría», 
expresión que explica el grecismo psychrolutes «el que se baña en agua 
fria».
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ro saludaba el canal30, que inauguraba el nuevo año no 
sólo leyendo, escribiendo, declamando alguna pieza, sino 
también zambulléndome en el Agua Virgen31, primera
mente trasladé mis reales junto al Tiber, luego a esta ba
ñera que, cuando estoy más vigoroso y todo se realiza con 
buena ley, basta el sol para templarla: no me queda mu
cho ya para los baños calientes.
A continuación tomo pan seco y el almuerzo sin pre- 6 

parativos de mesa32; después de éste no tengo que lavar
me las manos. Duermo la siesta lo imprescindible. Cono
ces mis hábitos: tengo un sueño muy corto, como si fuera 
una pausa; me basta con haber dejado de estar despierto; 
en ocasiones entiendo que me he dormido, en ocasiones 
lo supongo.
He ahí cómo resuena el clamor de los juegos del Cir- 7 

co33 ; un griterío súbito y generalizado hiere mis oídos sin 
que perturbe mi reflexión; ni siquiera la interrumpa. El 
estrépito lo soporto muy sereno; muchas voces confundi
das en una sola son para mí como la ola o el viento que 
azota la selva, o como las demás cosas que producen so
nidos ininteligibles.

30 El término griego eúripos es el que designa el canal (abierto) a 
través del Campo de Marte.

31 Con «zambullirse en el Agua Virgen» se traduce in Virginem de
silire. Era un acueducto así llamado parque se creía que el manantial 
había sido descubierto por una muchacha, y fue Marco Agripa quien
lo hizo llegar hasta Roma.

32 También la Ep. 123, 2-4, nos habla de la suprema frugalidad del 
filósofo.

33 Señala un dato importante para la cronología de las Ep. 77-86, 
escritas sin duda entre fines de abril y mediados de junio del 64. Séneca 
se halla de nuevo en Roma donde escucha el ruido ensordecedor de los
juegos del Circo.
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¿Cuál es, pues, el tema al que ahora consagro mi aten
ción? Te lo diré: desde ayer tengo pendiente la cuestión 
sobre lo que se propusieron hombres sapientísimos al pre
sentar para las verdades más transcendentes pruebas tan 
débiles y complicadas, que, aun siendo verdaderas, dan la 
impresión de falsedad.

De la embriaguez se empeña en apartarnos Zenón, va
rón excelente, el fundador de nuestra muy vigorosa y vene
rable escuela. Escucha, pues, de qué forma concluye que 
el hombre virtuoso no podrá ser ebrio: «al ebrio nadie le 
confía un secreto, pero al hombre de bien sí se le confía, 
luego el hombre de bien no será ebrio». Observa cómo 
se le puede ridiculizar opiniéndole un argumento semejante 
(basta con presentar uno entre muchos): «al que duerme 
nadie le confía un secreto, pero lo confía al hombre de 
bien, luego el hombre de bien no duerme».
Posidonio defiende de la única manera posible la causa 

de nuestro Zenón, pero, ni aun así, según creo, cabe de
fenderlo. En efecto, afirma que «ebrio» se entiende de 
dos maneras: la primera cuando uno está repleto de vino 
y fuera de sus cabales, la segunda cuando acostumbra a 
embriagarse y es esclavo de este vicio; y que Zenón se re
fiere al que tiene la costumbre de embriagarse, no al que 
está ebrio; que a ese tal nadie le confiará un secreto que 
puede revelar a causa del vino34.

34 A  Zenón, fundador de la escuela estoica, y a Posidonio, prócer 
del estoicismo medio se ha referido ya antes Séneca en varias de sus 
Epístolas. Al primero en Ep. 6, 6; 33, 4, 7 y 9, y en 64, 10; al segundo 
en Ep. 33, 4 y 78, 28. (Véanse, respectivamente, las nn. 438 y 439 de 
nuestra edición de las Epístolas I, pág. 233.) En esta ocasión el filósofo 
no está de acuerdo con ellos, al analizar el silogismo sobre la embriaguez 
y precisar sus términos: cf. J . von A r n im , Stoic. Vet. Fr. I: Zeno, 229.
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Pero esto es falso, porque aquel primer silogismo se 
refiere a quien está ebrio, no a quien lo va a estar. Ad
mitirás, sin duda, que hay muchísima diferencia entre el 
ebrio y el entregado a la bebida: el que está ebrio puede 
estarlo entonces por primera vez y no poseer este vicio, 
y el habituado al vino encontrarse a menudo sin embria
guez; por ello le doy el sentido que suele expresarse con 
el término «ebrio», máxime cuando lo emplea un hombre 
que alardea de exactitud y precisa los vocablos. Añade a 
esto que si Zenón lo entendió así y no quiso que noso
tros lo entendiésemos, con el equívoco dió lugar al enga
ño, método que no debe emplearse cuando se investiga la 
verdad.
Pero suponiendo que lo hubiera entendido así, la con

secuencia es falsa: que no se confía un secreto a quien 
suele estar ebrio. Piensa, en efecto, a cuántos soldados, 
no siempre sobrios, lo mismo el general que el tribuno y 
el centurión les encomendaron misiones secretas. Sobre la 
conjura de asesinato de Gayo César, hablo de aquel que 
con la derrota de Pompeyo se apoderó de la República, 
se confió el secreto tanto a Tilio Cimbro, como a Gayo 
Casio. Casio35 fue abstemio durante toda su vida, Tilio 
Cimbro, empero, era desmesurado en el vino y pendencie
ro. De esta su condición, él mismo se chanceó: «Yo —di
jo— ¿voy a soportar a alguien, cuando no puedo soportar 
el vino?»
Cada cual recuerde ahora los nombres de quienes le 

consta que es un error confiarles el vino y un acierto con-

35 Ambos tomaron parte en la conjura contra Julio César, que se 
consumó en los idus de marzo del 44 a. C. El primero había sido fer
voroso partidario de J. César y fue nombrado gobernador de Bitinia el 
mismo año 44; con todo, dio la seftal para asesinar a César, mientras 
suplicaba a éste el perdón para su hermano que había sido desterrado.
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fiarles un secreto; sin embargo expondré un caso que se 
me ocurre para que no caiga en el olvido. Porque a nues
tra vida hay que aleccionarla con ejemplos brillantes, y 
no siempre hemos de recurrir a los antiguos.

14 Lucio Pisón, prefecto de Roma, cayó en la embria
guez, desde el momento en que fue nombrado36. Pasaba 
la mayor parte de la noche en banquetes; dormía hasta 
casi mediodía, que era para él la mañana. Sin embargo, 
su cargo, que implicaba la protección de la Ciudad, lo 
desempeñó con suma diligencia. A éste el divino Augusto 
le confió misiones secretas cuando le encargó el gobierno 
de Tracia, provincia que sometió enteramente; como tam
bién Tiberio, cuando marchaba a la Campania dejando en 
Roma muchos problemas en la incertidumbre y el odio.

is En mi opinión, luego Tiberio, como le había ido bien 
con la embriaguez de Pisón, designó prefecto de la Ciudad 
a Coso, persona seria, prudente, pero impregnado y rebo
sante de vino en tal medida que, en cierta ocasión, hubo 
que sacarlo del senado adonde había acudido después de 
un banquete, dominado por un sueño letárgico. A éste, 
sin embargo, Tiberio le dirigió de propia mano muchas 
misivas que consideraba no debía confiar ni siquiera a sus 
ministros: a Coso ningún secreto de interés privado o pú
blico se le escapó37.

36 Lo nombró Augusto y fue prefecto del 14 ai 32 d. C., en que 
murió (cf. T á c ., An. VI 11; Su et ., Vita Caes., Tib. 42. Tanto Augusto 
como Tiberio confiaron en él, y de resultas de la victoria obtenida con
tra los Besos de Tracia, recibió los honores del triunfo.

37 Se trata de Cornelio Léntulo Coso, cónsul, al que alude T á c it o , 

en An. IV 34, 1. Los Cosos constituían una rama de la familia patricia 
de los Cornelios, distinguida por sus gestas ya desde los tiempos más 
remotos de la historia de Roma.
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Así, pues, retiremos de en medio disertaciones como 
ésta: «Un alma dominada por la embriaguez no está en 
sus cabales: como las mismas tinajas revientan con el mos
to y la fuerza del calor empuja a la superficie todo cuan
to yace en el fondo, así cuando fermenta el vino, todo 
lo que yace oculto en el fondo sale fuera y se manifiesta 
en público. Los saturados de vino, de igual modo que no 
retienen el alimento por el exceso de vino, así tampoco 
el secreto; derraman por igual lo propio y lo ajeno.»

Mas, aunque esto suela suceder, también suele ocurrir 
que decidimos sobre asuntos transcendentales con perso
nas que sabemos que beben con excesiva complacencia. 
Por lo tanto, es falso el argumento que se aduce como 
justificación: que no se confía un secreto a quien tiene el 
hábito de embriagarse.
Cuánto mejor resulta censurar abiertamente la embria

guez y exponer su deformidad que hasta el hombre vulgar 
tratará de evitar, y mucho más el hombre perfecto y sa
bio, a quien le basta apagar la sed, el cual, si alguna vez 
la alegría de la fiesta, que se ha prolongado en atención 
a otros demasiado tiempo, le ha empujado a beber, no 
obstante se detiene ante el límite de la embriaguez.

Porque tendremos que examinar la cuestión de si el al
ma del sabio se turba con el exceso de la bebida y obra 
como suelen los ebrios. Entretanto, si te propones demos
trar que el hombre virtuoso no debe embriagarse, ¿por 
qué procedes con silogismos? Muestra cuán vergonzoso es 
ingerir más de lo que uno es capaz y desconocer la me
dida del propio estómago; cuántas torpezas cometen los 
ebrios de las que los sobrios se ruborizan; cómo la em
briaguez no es otra cosa que una locura voluntaria38. Pro-

38 Sobre la embriaguez, «alegre locura de una hora» (unius horae 
hilarem insaniam), habla Ep. 59, 15.



46 EPÍSTOLAS MORALES A LUCILIO

longa varios días ese estado de embriaguez, ¿dudarás aca
so de su locura? Aun ahora, no es menos intensa, sino 
más corta.
Recuerda el caso de Alejandro de Macedonia, quien 

a Clito, su más querido y leal amigo, en medio de un 
banquete, lo atravesó con la espada, y cuando reconoció 
su crimen quiso morir; sin duda debió de hacerlo39. La 
embriaguez impulsa y descubre todo vicio y suprime el 
pudor que se opone a los malos instintos, pues la mayor 
parte se abstiene de lo prohibido más por la vergüenza de 
cometer la falta, que por buena intención.
Cuando se adueña del ánimo la impetuosa fuerza del 

vino, todo el mal que estaba oculto sale a flote. La em
briaguez no provoca los vicios, sino que los descubre: en
tonces el lujurioso ni siquiera aguarda llegar al dormitorio, 
sino que otorga, sin dilación, a sus pasiones cuanto le pi
den; entonces el impúdico confiesa y publica su dolencia; 
entonces el desvergonzado no reprime la lengua, ni la ma
no. Ai insolente se le agrava la soberbia, al violento la 
crueldad, al envidioso la malignidad; todo vicio se desata 
y aflora.
Añade el desconocimiento propio, la expresión torpe 

y poco clara, la mirada imprecisa, el paso vacilante, el 
vértigo, el mismo techo en movimiento como si un torbe
llino hiciese girar toda la casa, la angustia de estómago 
cuando fermenta el vino y distiende las entrañas. Sin em
bargo, la situación es en cierto modo tolerable en tanto

39 Fue en un banquete en honor de Dioniso, celebrado en Samar
canda, cuando Alejandro dio muerte a su muy querido general Clito. 
Éste se oponía al orgullo de Alejandro que lo empujaba al despotismo. 
De ello nos informa el propio S é n e c a  en la Ep. 113, 29, y en De ira
111 17, 1. Entre los historiadores que recuerdan este carácter violento 
de Alejandro, cf. P l u t a r c o , Vita Alex. 51.
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que el vino produce su propio efecto, ¿qué decir cuando 
se corrompe por causa del sueño y lo que fue embriaguez 
se transforma en indigestión?
Considera qué desgracias ha ocasionado la embriaguez 

de todo un pueblo: ella ha entregado a sus enemigos a 
gentes muy valerosas y aguerridas; ella ha abierto las mu
rallas defendidas en guerra empeñada durante muchos 
años; ella ha sometido a la voluntad ajena soldados muy 
porfiados en rechazar el yugo; ella, por causa del vino, 
ha sojuzgado a los invictos en el campo de batalla.
A Alejandro, de quien poco ha hice mención, lo deja

ron indemne tantas expediciones, tantos combates, tantos 
inviernos que pasó, superadas las condiciones adversas del 
tiempo y del lugar, tantos ríos de hontanar desconocido 
y tantos mares; más la desmesura en la bebida y aquella 
fatídica copa de Hércules40 lo llevaron al sepulcro.

¿Cuál es la gloria de tener mucho aguante? Cuando 
hayas conseguido la palma y los comensales, tumbados 
por el sueño y en medio de vómitos, hayan rehusado tus 
desafíos, cuando te hayas quedado en pie tú solo en todo 
el banquete, cuando hayas superado a todos por tu admi
rable energía y nadie haya tenido semejante capacidad 
para el vino, serás vencido por un tonel.
A Marco Antonio, varón generoso y de noble carácter, 

¿qué otra cosa lo perdió entregándolo a merced de cos
tumbres extranjeras y de vicios desconocidos en Roma si
no la embriaguez y la pasión por Cleopatra, no inferior 
a la del vino? Estos vicios lo convirtieron en enemigo de

40 Copa de Hércules, porque se creía que el héroe era un gran be
bedor, y así a las copas beocias de plata se les dio su nombre. Alejan
dro murió días después de participar en un banquete celebrado en Babi
lonia (323 a. C.), pero durante la orgía, según cuenta P lu t ., Vit. Alex. 
75, la gran copa no apareció.
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la república; éstos lo hicieron impotente frente a sus ene
migos; éstos lo volvieron cruel cuando se hacía presentar, 
durante la cena, las cabezas de los ciudadanos más dis
tinguidos41, cuando, en medio de festines suntuosos y re
gia magnificencia reconocía los rostros y manos de los 
proscritos, cuando, cargado de vino, estaba, con todo, 
ávido de sangre. Era un hecho insoportable que se embria
gase mientras cometía estos desmanes: ¡cuánto más intole
rable que los cometiera en medio de la embriaguez!

De la embriaguez casi siempre resulta la crueldad, ya 
que se vicia y exaspera la cordura del alma. De la misma 
forma que las enfermedades prolongadas hacen a los pa
cientes malhumorados, irritables y furiosos ante el más le
ve tropiezo, así las continuas embriagueces enfurecen los 
ánimos; pues, dado que éstos, muy a menudo, no son 
dueños de sí, el hábito de locura se robustece y los vi
cios ocasionados por el vino, aun sin influjo de él cobran 
vigor.
Así, pues, muestra por qué el sabio no debe embria

garse; señala la deformidad del vicio y sus inconvenientes 
con hechos, no con palabras. Demuestra —lo que resulta 
muy fácil— que eso que denominan placer, cuando ha 
rebasado la medida se convierte en tormento. Porque, si 
argumentas que el sabio no se embriaga por más abun
dante que corra el vino y que mantiene el camino recto 
aunque esté ebrio, puedes concluir que ni el veneno que 
ha bebido le hará morir, ni el narcótico tomado le hará 
dormir, ni el eléboro ingerido le hará vomitar o evacuar

41 Entre los ciudadanos más distinguidos, víctimas de las proscrip
ciones de los triunviros Octaviano, Marco Antonio y Lépido, se halló 
Cicerón, decapitado por instigación de Marco Antonio, que lo abo
rrecía.
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cuanto esté adherido a sus entrañas. Más, si las piernas 
flaquean y la lengua se entorpece, ¿qué motivo tienes para 
pensar que el sabio en parte está sobrio y en parte ebrio?



LIBROS XI-XIII42

84

Utilidad de la obra escrita: elabora las lecturas y  sintetiza 
las ideas43

La lectura es necesaria, pero la composición escrita condensa el pen
samiento (1-2). Debemos imitar la acción de las abejas al extraer el néc
tar de la miel. Así lo hace el cuerpo con los diversos alimentos que asi
mila. También de voces e instrumentos varios resulta el concierto (9-10). 
La unidad en el alma la obtendremos atendiendo a la razón que nos 
enseñará cómo llegar a la cumbre tranquila de la sabiduría (11-13).

42 Según los códices que nos transmiten el texto de las Epístolas, 
con la Ep. 84 comienza el libro XI del epistolario y con la Ep. 88 ter
mina el libro XIII, pero no nos brindan más información acerca de la 
división interna de los libros en este grupo de Epístolas.
43 Situada la composición de la Ep. 84 entre finales de mayo y prin

cipios de junio del 64, su contenido pone de relieve la importancia que 
tienen los escritos filosóficos en la vida contemplativa, en la conquista 
de la sabiduría y en el estudio de las condiciones para una vida feliz. 
Según el filósofo, los elementos asumidos por las lecturas deberán ser 
transformados en substancia propia mediante la escritura (cf. G r im a l , 
Sénique ou la conscience..., págs. 325-326).
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Estos viajes que sacuden mi indolencia considero que 
favorecen mi salud y mis estudios44. Cómo contribuyen 
a mi salud, lo ves: puesto que el amor a las letras me 
vuelve perezoso y despreocupado del cuerpo, me ejercito 
con ayuda de otros. Te indicaré cómo aprovechan a mis 
estudios: no he renunciado a mis lecturas. Son, en verdad, 
necesarias, según creo, para no contentarme sólo con mi 
trabajo; luego para que, al enterarme de los hallazgos de 
otros, examine lo que se ha descubierto y piense en lo 
que queda por descubrir. La lectura alimenta el espíritu 
y lo recrea cuando está fatigado por el estudio, aunque 
no sin algún estudio.
No debemos tan sólo escribir, ni tan sólo leer: lo uno 

aflojará las fuerzas hasta agotarlas (me refiero a la escritu
ra), lo otro las enervará y desvirtuará. Hay que acudir, 
a la vez, a lo uno y a lo otro y combinar ambos ejerci
cios, a fin de que cuantos pensamientos ha recogido la 
lectura los reduzca la escritura a la unidad.
Debemos, según dicen, imitar a las abejas que revolo

tean de aquí para allá y liban las flores idóneas para ela
borar la miel; luego el botín conseguido lo ordenan y dis
tribuyen por los paneles, cual afirma nuestro Virgilio:

amontonan mieles líquidas y  colman los alvéolos con 
el dulce néctar45.

44 Es decir que, para sus paseos, Séneca es conducido en una litera.
45 Son versos de la En. I 432-433, y que aparecen de forma casi 

similar en Geórg. IV 163-164. Aquí, sin duda, los presenta Virgilio por 
la semejanza que sugieren con la fundación de Cartago, a la que se re
fiere expresamente. Séneca aprovecha la cita para aclarar cómo de las 
lecturas se debe elaborar la composición filosófica. La comparación con 
las abejas que van libando para extraer el néctar era ya clásica entre 
los griegos.
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De su labor no queda bastante claro si extraen de las 
flores el jugo que al punto se convierte en miel, o si trans
mutan en este sabor cuanto han recogido operando una 
cierta mezcla e impregnando a ésta de la esencia de su há
lito. Porque algunos opinan que ellas no poseen el ins
tinto de elaborar la miel, sino de recogerla. Aseguran que 
en la India, en las hojas de las cañas se halla la miel que 
ora la produce el rocío de aquella comarca, ora un líqui
do dulce y bastante espeso que segrega la caña; que tam
bién en nuestras hierbas se encuentra la misma sustancia, 
pero menos ostensible e importante, la cual busca y extrae 
el insecto destinado a este cometido. Algunos piensan que, 
mediante una elaboración y ordenamiento, se transforma 
en esta esencia el néctar extraído de la parte más tierna 
de las hojas y de las flores, no sin cierta, por así decirlo, 
fermentación que funde, en una, diversas sustancias.

Mas no voy a distraerme en tema distinto al que tra
tamos. Te recuerdo que también nosotros hemos de imitar 
a las abejas y distinguir cuantas ideas acumulamos de di
versas lecturas (pues se conservan mejor diferenciadas); 
luego, aplicando la atención y los recursos de nuestro in
genio, fundir en sabor único aquellos diversos jugos, de 
suerte que aun cuando se muestre el modelo del que ha 
sido tomado, no obstante aparezca distinto de la fuente 
de inspiración. Lo que comprobamos realiza en nuestro 
cuerpo la naturaleza, sin ninguna colaboración nuestra.
Los alimentos46 que tomamos, mientras mantienen su 

propia cualidad y compactos flotan en el estómago, son 
una carga; mas cuando se ha producido su transforma

46 Otra comparación ordenada al mismo objetivo: como el estóma
go transforma los alimentos en la substancia propia del organismo, aná
logamente opera la escritura del filósofo con sus múltiples lecturas.
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ción, entonces justamente se convierten en fuerza y sangre. 
Procuremos otro tanto con los alimentos que nutren el es
píritu; no permitamos que queden intactos cuantos haya
mos ingerido para que no resulten extraños a nosotros.
Asimilémoslos; de otra suerte irán al acervo de la me

moria, no al de la inteligencia. Prestémosles fiel asenti
miento y apropiémonos de ellos para que resulte una cier
ta unidad de muchos elementos, igual que de números 
sueltos formamos uno solo cuando una sola cuenta abarca 
sumas menores y diferentes entre sí. Esta conducta debe 
observar nuestra alma: oculte todas las ayudas recibidas 
y muestre solamente lo propio que realizó.
Aunque se aprecie en ti la semejanza con algún maes

tro que ha calado profundamente en tu alma por la ad
miración, quiero que te asemejes a él como un hijo, no 
como un retrato47. El retrato es un objeto sin vida. «En
tonces, ¿qué? ¿No se reconocerá de quién es el estilo que 
imitas? ¿De quién es el modo de argumentar? ¿De quién 
las ideas?» Pienso que en ocasiones ni siquiera se podrá 
reconocer si un escritor de gran talento ha impreso su pro
pio sello a todo cuanto ha captado del modelo escogido 
para configurarlo en un todo.
¿No ves, acaso, de cuán diversas voces se compone un 

coro? Sin embargo, de todas resulta uno solo. En él una 
es aguda, otra grave, otra media, las femeninas se suman 
a las viriles, acompaña el son de las flautas, resultan im
perceptibles las voces individuales, se impone el conjunto.
Hablo del coro que conocieron los antiguos filósofos; 

en nuestros certámenes musicales hay mayor número de 
cantores que lo hubo de espectadores en el teatro del pa

47 Véase la Ep. 2, 2: «Es conveniente... nutrirse de algunos grandes 
escritores, si queremos obtener algún fruto que permanezca firmemente 
en el alma.»
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sado48. Cuando la formación de cantores ha llenado to
dos los pasillos y el graderío está rodeado por los trompe
tas y, desde el estrado, suenan a un tiempo toda clase de 
flautas e instrumentos músicos, de sonidos diferentes se 
produce la armonía. Tal quiero que sea nuestro espíritu: 
haya en él mucha técnica, muchos preceptos, ejemplos to
mados de muchas generaciones, pero que tiendan a un so
lo objetivo.

«¿Cómo —preguntas— podrá conseguirse esto?» Con 
una constante aplicación: si nada hacemos, si de nada nos 
abstenemos si no es por consejo de la razón. Si quisieres 
escucharla, te dirá: «abandona ya esas ventajas a las que 
la gente acude corriendo; abandona las riquezas que son 
un peligro para sus poseedores o una carga; abandona los 
placeres del cuerpo y del alma que afeminan y enervan; 
abandona la ambición que no es sino hinchazón, vanidad, 
inconsistencia, sin límite, tan preocupada por ver alguien 
delante de sí como a su lado, que sufre de envidia y, por 
cierto, doblemente. Te das cuenta, sin duda, de lo desdi
chado que uno es, si él mismo, siendo envidiado, envidia 
también.

¿Ves aquellos palacios de los poderosos, aquellas entra
das tumultuosas a causa de la porfía en saludar?49. Gran-

48 Habla primero Séneca del coro de las tragedias que era un todo 
armónico resultante de muchas voces, luego se refiere a los certámenes 
musicales romanos de principios de la época neroniana, cuando, en los 
teatros de Pompeyo, Balbo y Marcelo, ya no solían representarse trage
dias, ni comedias, sino que el público reclamaba la música con acompa
ñamiento de danza.

49 Alusión a los clientes que acudían a casa del patrono para salu
darle por la mañana, a los que se permitía entrar por los diversos acce
sos no según el orden de llegada, sino conforme al grado social: así los 
personajes de mayor categoría eran recibidos sin espera (cf. Sén., Bert. 
VI 34, 2).
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de es la humillación para introducirse, mayor una vez se 
está dentro. Pasa de largo esas escalinatas de los opulentos 
y los vestíbulos soportados por grandes terrazas: allí te 
hallarás no sólo en lugar escarpado, sino también resbala
dizo. Encamínate con preferencia hacia aquí, hacia la sabi
duría, y busca sus bienes muy tranquilos y espléndidos.
Todo cuanto parece que sobresale en la actividad hu

mana, aunque sea insignificante y destaque por contraste 
con lo más bajo, no se alcanza sino a través de conductos 
difíciles y arduos. Escabroso es el camino hacia la cumbre 
de la dignidad; pero si te agrada escalar esta cima, ante 
la que se rinde la fortuna, contemplarás, sin duda, bajo 
tus plantas lo que se tiene por muy elevado, pero llegarás, 
no obstante, a la cúspide por sendero llano.

85

Para la felicidad basta con la virtud

Séneca defiende este aserto de los estoicos. No se trata de una mode
ración de las pasiones, sino de ta supresión de las mismas (3-5). Las su
puestas pasiones moderadas son un engaño (6-13). No cabe la distinción 
de que el sabio lo es en su interior, pero no externamente; ni tampoco 
el decir que la virtud y el placer van unidos y que la virtud no basta 
para la felicidad. Si la virtud nos hace felices, lo consigue enteramente, 
porque en la beatitud no hay grados (14-23). Así el varón fuerte no te
merá los males inminentes; el mal está en ceder ante ellos y resignar la 
libertad (24-29). El sabio nunca fracasa porque no se propone el éxito, 
sino la rectitud que mantiene en toda situación (30-41).

He tenido consideración contigo y he dejado a un lado 
cuanto quedaba de intrincado, contento con darte una
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muestra de las razones que aducen los nuestros para pro
bar que sola la virtud es bastante eficaz para colmar la 
vida feliz. Me encareces que te compendie toda la argu
mentación, tanto la nuestra, como la de otros, concebida 
para exponernos a la burla; pero si me propusiere hacerlo, 
no resultaría esto una epístola, sino un libro. Confieso, 
sin cesar, que no me satisface este género de argumentos; 
me avergüenza trabar batalla en defensa de los dioses y 
de los hombres armado con una lezna50.
«El varón prudente es también moderado; el que es 

moderado es constante, el que es constante es imperturba
ble, el que es imperturbable carece de tristeza, quien ca
rece de tristeza es feliz; luego el varón prudente es feliz 
y la prudencia basta para la felicidad.»
A esta argumentación algunos peripatéticos responden 

así: dicen que ellos entienden «varón imperturbable, cons
tante y carente de tristeza» como si «imperturbable» se 
llamara al que rara y ligeramente se ve perturbado, no al 
que jamás lo está. Igualmente denominan «carente de tris
teza» al que no está sometido a ella, ni a menudo o con 
exceso incurre en este vicio: en efecto, la naturaleza hu
mana no admite que el ánimo de nadie esté inmune de 
tristeza, que el sabio no se doblega por la aflicción, aun
que le afecta; y hacen otras afirmaciones por el estilo en

0

consonancia con su escuela.
Así, no suprimen las pasiones, sino que las moderan. 

Mas, ¡qué valor tan escaso otorgamos al sabio si resulta

50 A juicio de C a n c ik , toda la Ep. 85 trata cuestiones doxográfi- 
cas, abordando los temas clásicos del estoicismo (cf. Untersuchungen..., 
págs. 36-37). La postura del filósofo coincide sólo en parte con las opi
niones de la escuela estoica. Admite que no le agradan los silogismos 
esgrimidos por los suyos —suponen armarse con una lezna para una 
batalla— y expone sus propias ¡deas a partir del § 32.
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más fuerte que los muy débiles, más alegre que los muy 
tristes, más temperante que los muy disolutos y más noble 
que los muy humildes!51. ¿Qué diríamos si Ladas52 se 
asombrase de su velocidad parangonándose con los cojos 
e inválidos?

Ella o volaría por encima del cereal de una mies en
hiesta y  no dañaría en su carrera las tiernas espigas, 
o andaría por en medio del mar manteniéndose sobre 
la encrespada ola, sin mojar con el agua sus veloces 
plantas53.

Ésta es la agilidad valorada de por sí, no la que se 
vanagloria por comparación con los más lentos. ¿Qué de
cir si denominamos «sano» al que tiene fiebre ligera? No 
es buena salud una leve enfermedad.

«Así —insisten— el sabio se denomina imperturbable 5 
como denominamos ‘sin pepitas’ no a los frutos que care
cen de toda dureza en sus granos, sino a los que la tienen 
menor.» Ello es falso. Pues no me refiero a la disminu
ción de los males en el hombre virtuoso, sino a la caren
cia de ellos, a que deben ser inexistentes, no pequeños; 
pues, aunque sean pequeños, se incrementarán y con el 
tiempo obstaculizarán. Como una catarata bastante gran
de y desarrollada ciega la vista, así una pequeña la entur
bia54.

51 A Séneca no le satisface la opinión de los peripatéticos, que se 
contentan con sólo moderar las pasiones con la doctrina del justo medio.

52 Un espartano, famoso campeón de carreras a pie (cf. P a u s a n ia s , 

Itin. Il 19, 7).
53 «Ella» es la virgen Camila, cazadora y guerrera del pueblo vols- 

co. Los versos son de V iro., En. VII 808-811.
34 De los remedios para las enfermedades de la vista habla la Ep.

64, 8.
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Si admites en el sabio alguna pasión, la razón será im
potente con ella y se verá arrastrada como por un torren
te, más todavía si no tiene que combatir una sola pasión 
sino todas. El tropel de las pasiones, aunque sean ende
bles, posee más fuerza que la violencia de una gran pa
sión.
Tiene apego al dinero, pero poco; tiene ambición, pero 

no desmedida; tiene iracundia, pero fácil de aplacar; tiene 
inconstancia, pero apenas vacilante y tornadiza; tiene luju
ria, pero no desenfrenada. Actuaríamos más eficazmente 
con quien poseyere un solo vicio que con este que posee 
vicios, ciertamente más leves, pero todos.
Además, nada importa lo intensa que sea la pasión: 

por más pequeña que sea no sabe obedecer, no acepta un 
consejo. Como ningún animal secunda la razón, ni el que 
es feroz, ni el doméstico y manso (pues su naturaleza es 
insensible a los consejos), así tampoco las pasiones, por 
más débiles que sean, ni la secundan, ni la escuchan. Los 
tigres y los leones nunca se despojan de su fiereza; en oca
siones la mitigan; pero, cuando menos se espera, se irrita 
su crueldad amansada. Jamás los vicios se amansan no
blemente.
Por lo tanto, si la razón se impone, las pasiones ni si

quiera comenzarán; si comienzan en contra de la razón, 
en contra de ella se mantendrán. Es más fácil impedir el 
comienzo de aquéllas, que refrenar su ímpetu.
Así, pues, es falso e inútil el pretendido justo medio, 

y hay que enjuiciarlo del mismo modo que si uno dijera: 
«hay que enloquecer con moderación, estar enfermos con 
moderación».
Sola la virtud posee la justa medida que los vicios del 

alma no aceptan. Más fácilmente los extirparás que los re
frenarás. ¿Dudamos, acaso, de que los vicios del alma hu
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mana, inveterados y endurecidos, que llamamos enferme
dades, sean desmesurados, cuales la avaricia, la crueldad, 
el desenfreno? Luego también son desmesuradas las pasio
nes, porque de ellas se pasa a los vicios.
Además, si otorgamos algún derecho a la tristeza, al 

temor, a la ambición, a los restantes afectos desordenados, 
no ejerceremos dominio sobre ellos. ¿Por qué motivo? Por
que se hallan fuera de nosotros los objetos que los exci
tan; así que se acrecentarán en proporción a las causas, 
mayores o menores, que los provocan. Mayor será el te
mor, si es más poderoso el estímulo que a uno lo atemo
riza o si lo contempla más de cerca; más intensa será la 
ambición, en la medida en que la haya provocado la espe
ranza de un provecho mayor.
Si no está en nuestro poder que las pasiones existan 

o no, tampoco lo estará su intensidad: si a ellas les has 
permitido que surjan, crecerán de consuno con sus causas 
y resultarán tan fuertes como éstas las hayan hecho. Aña
de ahora que tales pasiones, aunque sean exiguas, amplían 
su dominio; jamás los impulsos perniciosos guardan la me
dida; por leves que sean los principios de la enfermedad, 
progresan lentamente, y a veces acaba con la vida del en
fermo el menor acceso de fiebre.
Mas, ¡qué locura confiar en que dependa de nuestra 

voluntad terminar con aquellas cosas cuyo comienzo no 
depende de ella! ¿Cómo tendré bastante energía para aca
bar con aquel vicio, si para impedirlo tuve poca fuerza, 
supuesto que es más fácil rechazar el mal que refrenarlo 
una vez que se le ha dejado entrar?
Algunos han establecido esta distinción: «El hombre 

moderado y prudente tiene seguridad en cuanto a su acti
tud y disposición espiritual, no en cuanto al resultado de 
la acción. Porque con respecto a la disposición de su espí-
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ritu ni se inquieta, ni se aflije, ni teme, pero sobrevienen 
muchas causas desde el exterior que le producen inquie
tud.»
Esto es lo que quieren decir: ese varón ya no es ira

cundo, pero se enoja alguna vez; ya no es tímido, pero 
teme alguna vez, es decir, carece del vicio, no de la sen
sibilidad del temor. Pero si se le da cabida, con la repeti
ción frecuente, el temor se convertirá en vicio, y la ira, 
acogida en el alma, destruirá aquella compostura del espí
ritu que desconocía la ira55.
Además, si no desprecia los estímulos que proceden del 

exterior y alberga algún temor, cuando tenga que enfren
tarse con valentía contra los dardos y la hoguera en pro 
de la patria, de las leyes, de la libertad acudirá con inde
cisión y con el ánimo encogido. Pero no se aviene con el 
sabio tal contraste de sentimientos.
Pienso también que hemos de procurar no confundir 

dos cuestiones que debemos probar separadamente; ya que 
con un argumento específico se concluye que el único bien 
es la honestidad, y a la vez con otro distinto, que la vir
tud basta para la vida felizS6. Si el único bien es la ho
nestidad, todos conceden que la virtud basta para la vida 
feliz; a la inversa, no se admitirá que, si la sola virtud 
procura la felicidad, sea único el bien que consiste en la 
honestidad.
Jenócrates y Espeusipo opinan que el hombre puede 

ser feliz aun con sólo la virtud, pero que no es el único

55 Cf. Sén., Ira I 7-8, donde el filósofo rechaza la tesis de la mo
deración en la pasión de la ira, y defiende que, una vez admitida, no 
se la podrá dominar.

36 Centra su tesis de que la honestidad o virtud basta para la felici
dad, completando así el ciclo de las Ep. 63-80 sobre la consecución de 
la virtus, meta del aspirante a la sabiduría.
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bien la honestidad57. Epicuro juzga, asimismo, que como 
posee la virtud es feliz, pero que la virtud de suyo no 
basta para la vida feliz, porque la felicidad la proporciona 
el placer que procede de la virtud, no la propia virtud. 
Distinción ineficaz: puesto que él mismo afirma que jamás 
existe la virtud sin el placer. Así, pues, si siempre es la 
compañera inseparable de éste, ella sola basta, ya que con
tiene en sí misma el placer, del que no carece incluso 
cuando está sola58.
Por otra parte es absurdo decir que el hombre será 

feliz aun con sólo la virtud, pero que no será plenamente 
feliz. Cómo pueda esto suceder no lo comprendo. Porque 
la vida feliz encierra en sí un bien perfecto, insuperable; 
y, si lo posee tal, es perfectamente feliz. Si la vida de los 
dioses no presenta nada más grande, ni mejor, y la vida 
feliz es divina, no existe grado mayor al que pueda ele
varse.
Además, si la vida feliz no está necesitada de bien al

guno, toda vida feliz es perfecta y en sí misma feliz y feli
císima. ¿Dudas acaso de que la felicidad constituya el bien 
supremo? Luego si posee el sumo bien, es sumamente fe
liz. Igual que el sumo bien no admite incremento (¿qué 
podrá haber, en efecto, por encima de la cumbre?), así 
tampoco la felicidad que no existe sin el bien supremo. 
Porque si imaginares a uno «más» feliz, podrás imaginar

57 Filósofos que sucedieron a Platón en la dirección de la Acade
m ia  (s . IV a. C .). Su opinión (cf. H einze , Xenocr., fr. 91), que rechaza 
la honestidad como el bien único, fue ya criticada por Séneca en la Ep. 
71, 18.

58 Frente a la doctrina de Epicuro (cf. U se n e r ,  Epicur., fr. 508), 
Séneca argumenta ad hominem, ya que el filósofo ateniense admite que 
la virtud es inseparable del placer, el cual, a su vez, es fruto de la vir
tud. De ahí que considere inepta la distinción entre virtud y placer (cf. 
R o c a ,  Séneca. Epístolas... 1, pág . 53).
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a otro «mucho más» feliz; así establecerás innumerables 
diferencias en el sumo bien, en tanto que yo entiendo por 
sumo bien aquel que no admite un grado superior a s í59.

Si existe uno menos feliz que otro, resulta que éste 
ambiciona la vida del otro, superior en felicidad, más que 
la suya; pero el hombre feliz no prefiere nada a su vida. 
Cualquiera de estos extremos es inadmisible: o que al hom
bre feliz le quede por desear algún bien por encima del 
que tiene, o que no se incline por aquel que es superior 
al suyo. Sin duda cuanto más juicioso sea, tanto más ten
derá a aquel estado que es el mejor y deseará alcanzarlo 
con todas sus fuerzas. Mas, ¿cómo considerar feliz al que 
todavía puede tener aspiraciones, más aún: debe tenerlas?
Te indicaré la causa que motiva este error: ignora la 

gente que la felicidad es una sola. A ésta la sitúa en tan 
óptimo estado su cualidad, no su grandeza; así que tiene 
el mismo valor larga que corta, ampliada que reducida, 
distribuida entre muchos lugares y muchos aspectos que 
concentrada en un solo cometido. Quien la valora por su 
cantidad, por sus proporciones, por sus objetivos, le arre
bata su cualidad más preciada. Y ¿qué es lo más preciado 
en la vida feliz? El que esté consumada.

La finalidad del comer y del beber es, según pienso, 
la saciedad. Éste come más, aquél menos: ¿qué importa?, 
ambos están ya saciados. Éste bebe más, aquél menos: 
¿qué importa?, ni uno, ni otro tienen sed. Éste vivió más 
años, este otro menos: nada importa, si muchos años hi
cieron a aquél tan feliz como unos pocos a éste. Aquel 
a quien tú calificas de menos feliz, no es feliz: no cabe 
en este calificativo la disminución.

59 Ya en las Ep. 71, 8, y 74, 26, Séneca se ha manifestado en con
tra de la opinión que admite diversos grados de felicidad para quienes 
han alcanzado el Bien Supremo.
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«Quien es fuerte, vive sin temor; quien vive sin temor, 
vive sin tristeza; quien vive sin tristeza, es feliz.» Semejan
te argumentación corresponde a nuestra escuela. Se esfuer
zan en rebatirla de esta forma: dicen que nosotros propo
nemos como cierta la premisa falsa y controvertida, de 
que el fuerte vive sin temor. «Pues ¿qué? —objetan—, el 
varón fuerte no temerá los males que lo amenazan? Tal 
actitud sería propia del demente y enajenado, no del varón 
fuerte. Éste, en efecto —prosiguen—, teme con suma mo
deración, pero no se halla enteramente ajeno al miedo.»
Quienes así se expresan recaen, a su vez, en el propio 

error de considerar como virtudes los vicios menores; por
que quien de veras teme, aunque con menor frecuencia e 
intensidad, no carece de malicia, sólo le aqueja una más 
leve.
«Con todo, considero un demente a quien no teme los 

males que le amenazan.» Es verdad lo que dices, si se 
trata de males; pero si sabe que aquello no son males y 
tan sólo considera un mal lo deshonesto, deberá contem
plar con serenidad los peligros y menospreciar lo que, a 
juicio de otros, es objeto de temor. O bien si es propio 
del necio e insensato no temer los males, cuanto más pru
dente sea uno, tanto más temeroso será.
«Según vuestra opinión —se insiste—, el varón fuerte 

se expondrá a los peligros.» En modo alguno: no los te
merá, pero los evitará; la precaución le sienta bien, el te
mor no. «Pues, ¿qué? —continúa—, ¿no temerá la muer
te, la cárcel, la hoguera y otros dardos de la fortuna?» 
No, porque sabe que éstos no son males, sino que lo pare
cen; todos ellos los considera espantajos de la vida hu
mana ®°.

60 Nos encontramos en una temática similar a la desarrollada, al 
menos en buena medida, en las Ep. 66, 67, 76 y 78.
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Descríbele la cautividad, los azotes, las cadenas, la in
digencia, el desgarro de miembros motivado bien por la 
enfermedad, bien por la violencia, y cualquier otro infor
tunio posible de añadir: los considera delirios del miedo. 
Éstos los deberían temer los tímidos. ¿Juzgas, acaso, un 
mal aquel trance al que hemos de llegar alguna vez por 
nosotros mismos?

¿Quieres saber en qué consiste el mal? En flaquear ante 
esos percances que se denominan males y resignar a ellos 
la libertad, en cuya defensa hay que soportar cualquier 
riesgo: la libertad se pierde si no despreciamos aquellas 
situaciones que nos someten al yugo de la esclavitud. No 
dudarían sobre cuál es la conducta que corresponde al va
rón fuerte si supiesen en qué consiste la fortaleza. Porque 
no es temeridad imprudente, ni amor a los peligros, ni 
deseo de terribles experiencias: es la ciencia para distinguir 
lo que es un mal de aquello que no lo es. La fortaleza 
es muy diligente en la salvaguardia de sí misma y, al pro
pio tiempo, muy paciente en aquellos trances que ofrecen 
la falsa imagen de mal.
«Pues ¿qué? Si se aplica la espada al cuello del varón 

fuerte, si al punto se le atraviesa una y otra parte del 
cuerpo, si contempla en su pecho las entrañas, si, a inter
valos, para que experimente mayor tortura, se repiten los 
golpes y nueva sangre chorrea por las heridas secas, ¿no 
experimenta temor? ¿Mantendrás que éste ni siquiera sien
te dolor?» En verdad, tiene dolor (porque la sensibilidad 
no la suprime virtud alguna), pero no miedo; invencible 
contempla desde la altura su dolor. Preguntas cuál es en
tonces el espíritu que le anima. El mismo de aquel que 
conforta al amigo enfermo.
«Lo que es un mal perjudica, lo que perjudica empeo

ra; el dolor y la pobreza no empeoran, luego no son ma-
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les.» «Es falsa —responden— vuestra proposición, pues 
si algo perjudica, no, por ello, empeora. El mal tiempo 
y la borrasca perjudican al timonel, sin embargo no lo ha
cen peor.» Algunos estoicos replican así a este argumento: 31 
el timonel se vuelve peor a causa del mal tiempo y la bo
rrasca, ya que no ha podido alcanzar su objetivo, ni man
tener el rumbo: él no empeora en su destreza, empeora 
en su eficacia. A éstos el filósofo peripatético les respon
de: «Luego también al sabio lo empeorarán la pobreza, 
el dolor y cualquier otra desgracia semejante; en efecto, 
no le arrebatarán la virtud, pero le impedirán sus obras.»
Tal conclusión sería correcta, si no fueran distintas la 32 

condición del timonel y la del sabio. Porque éste en la 
actividad de su vida no se ha propuesto conseguir siempre 
lo que se propone, sino hacerlo todo con rectitud; el ti
monel, en cambio, se ha propuesto por encima de todo 
conducir la nave al puerto. Las artes son como sirvientas, 
deben procurar lo que prometen, la sabiduría es señora 
y reina; las artes sirven a la vida, la sabiduría da las ór
denes 61.
Por mi parte opino que se debe responder de distinta 33 

forma62, pues ni el arte del timonel ni la propia destreza 
en el arte resultan peor por una tempestad. El timonel no 
ha garantizado la felicidad, sino un servicio eficaz y su 
pericia en dirigir la nave, lo cual se hace tanto más pa
tente cuanto mayor es la fuerza imprevista que le obstacu
liza. Quien pudo hablar así: «Neptuno, nunca hundirás

61 Se establece la diferencia entre la sabiduría como arte de la vida 
en general y las artes particulares que sirven para un uso concreto de 
la vida: éstas son sirvientas, la sabiduría es la señora.

62 En estos §§ 33-37 se desarrolla ampliamente la comparación clá
sica entre el arte del timonel en la nave que surca los mares y el del 
sabio que gobierna su espíritu en medio de los riesgos de la vida.
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esta nave, sino con la proa recta», ha respondido a su 
pericia: la tempestad no impide la acción del timonel, sino 
el éxito.
«Pues ¿qué? —insisten—, no perjudica al timonel el 

percance que le impide llegar a puerto, que hace inútiles 
sus esfuerzos, que o le hace retroceder, o lo detiene y de
sarbola?» No lo perjudica en su condición de timonel, sino 
en la de navegante: en este otro sentido él no es el timo
nel. La pericia del timonel está tan lejos de impedirla que 
la pone de manifiesto; pues, según el adagio, en mar bo
nancible cualquiera es timonel. Estos contratiempos perju
dican al navio, no al piloto en cuanto tal.

El timonel encarna dos personalidades: una común a 
todos los que se han embarcado en la misma nave: pues 
también él es pasajero; y otra específica, la de ser timo
nel. La tempestad le daña como pasajero, no como timo
nel.
Además, el arte del timonel es un bien para los demás, 

corresponde a aquellos que transporta, como el del médico 
a aquellos que sana; el del sabio es un bien común: perte
nece tanto a aquellos con quienes vive, como a él mismo. 
Así, pues, quizá perjudique al timonel que el servicio que 
ha prometido a los demás lo impida la tempestad.
Al sabio no le perjudica la pobreza, ni el dolor, ni las 

demás contrariedades de la vida, ya que no se impide to
da su actividad, sino sólo la que interesa a los demás: él 
siempre está en la brecha, y demuestra la mayor eficacia 
cuando la fortuna se le ha enfrentado; porque entonces 
realiza el cometido propio de la sabiduría, que hemos pro
clamado como un bien para los demás y para sí misma.

Aparte de que ni siquiera se le impide ayudar a los 
demás cuando le agobia alguna necesidad. La pobreza le 
impide que enseñe cómo se debe administrar la República,
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pero no que enseñe como se debe administrar la pobreza: 
a lo largo de toda la vida se extiende su labor. De este 
modo ninguna situación, ninguna circunstancia impide la 
acción del sabio, pues realiza aquella misma actividad que 
lo aparta de realizar otras cosas. Está preparado para una 
y otra alternativa: regula el bien, vence el mal.
Digo que se ha ejercitado de esta suerte en mostrar la 

virtud tanto en las situaciones propicias como en las ad
versas, sin atender al objeto que persigue, sino a ella mis
ma; así, pues, ni la pobreza, ni el dolor, ni cualquier otra 
contrariedad que desorienta y arrastra a la ruina a los 
inexpertos es para él un obstáculo. ¿Piensas que los males 
lo oprimen? Se sirve de ellos.
Fidias no sólo sabía mödelar de marfil sus estatuas, 

las modelaba también de bronce63. Si le hubieses suminis
trado mármol u otra materia aún más vil, hubiese modela
do con ella una obra de la calidad más perfecta posible. 
Análogamente el sabio practicará la virtud, si le fuere po
sible, en la riqueza, y si no, en la pobreza; si pudiere, en 
la patria, y si no, en el destierro; si pudiere, como gene
ral, si no, como soldado; si pudiere, en plenitud corporal, 
si no en la invalidez. Cualquiera que fuere su fortuna, 
conseguirá con ella hacer alguna gesta memorable.
Existen ciertos domadores de fieras que a los animales 

más feroces, que causan espanto a quien los encuentra, 
los fuerzan a someterse al hombre, y no contentos con 
haberlos despojado de fiereza, los amansan hasta hacerse 
familiares con ellos: el domador introduce la mano en las

63 A Fidias, ya citado en la Ep. 9, S, considerado el más grande 
escultor griego (s. v a. C.), se le compara con el sabio: como Fidias 
sabía modelar estatuas de cualquier materia, así también el sabio ejercita 
la virtud en cualquier situación, maestro en superar los males.
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fauces del león, al tigre lo acaricia su guardián, un etíope 
enano ordena al elefante doblar las rodillas y caminar so
bre la maroma. Así, el sabio es maestro en el arte de do
meñar los males: el dolor, la pobreza, la infamia, la cár
cel, el destierro, temibles en cualquier situación, cuando 
han llegado a su presencia, quedan mitigados.

86

Elogio de la virtud de Escipión. El trasplante del olivo 
y  de la vid

Desde la quinta de Escipión e) Africano, pondera Séneca la virtud 
del estadista (1-3). Describe la sobriedad en la construcción del edificio 
que contrasta con otros muy lujosos. Le complace la simplicidad de los 
antiguos que en los baños se limpiaban el sudor y no los ungüentos 
(4-13). En la quinta, el granjero le ha enseñado a trasplantar los olivos. 
Aquí corrige un error de Virgilio sobre el cultivo simultáneo de las habas 
y el mijo. Distingue dos formas de transplantar olivos y señala otra rela
tiva a  la viña (14-21).

i Te escribo estas letras mientras descanso en la misma 
quinta de Escipión Africano64, después de haber venera

64 Se habla de Escipión Africano el Mayor, el gran caudillo de Ro
ma, que derrotó a Aníbal en Zama (el 202 a. C .)  y al rey Antíoco III 
de Siria (en 189 a. C.) y que, por sus excepcionales virtudes, suscitó los 
recelos del Senado, que temía que se convirtiese en dictador. Escipión 
se defendió con firmeza contra las acusaciones de concusión y, más tar
de, se retiró a Literno, en la costa de Campania, como en un destierro 
voluntario. C ic e r ó n  hace de él el interlocutor principal del episodio que 
cierra sus libros De re publica: «El sueño de Escipión». Séneca lo admira 
profundamente, y en la Ep. 51, 11 destaca su austeridad.
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do sus manes y el altar que sospecho que constituye la 
tumba de tan egregio varón. Tengo la convicción de que 
su espíritu ha vuelto al cielo del que procedía, no porque 
acaudilló numerosos ejércitos (pues éstos también los pose
yó el furioso Cambises, que utilizó con éxito su furor), 
sino por su noble moderación y por su patriotismo, que 
considero en él más admirable cuando abandonó la patria 
que cuando la defendió: o Escipión debía permanecer en 
Roma, o Roma permanecer en libertad. «No quiero —afir
mó— derogar ni en un ápice las leyes, ni las instituciones; 
que el derecho sea igual para todos los ciudadanos. Sírve
te, oh patria, de mis beneficios sin mi presencia. He sido 
para ti la causa de la libertad, seré también la prueba de 
que la tienes: me marcho, si me he encumbrado más de 
lo que a ti conviene»65.
¿Por qué no admirar esta grandeza de alma con que 

se retiró a un destierro voluntario y aligeró de un peso 
a la ciudad? A tal extremo había llegado la situación, que
o la libertad ocasionaba afrenta a Escipión, o Escipión a 
la libertad. Ni lo uno ni lo otro lo permitían los dioses; 
por ello dio prelación a las leyes, y se retiró a Literno, 
dispuesto a cargar en cuenta a la República tanto su des
tierro como el de Aníbal.
He contemplado la quinta construida con piedras la

bradas, el muro en derredor del parque, también las torres 
erigidas a uno y otro lado para protección de la quinta, 
la cisterna escondida entre los edificios y jardines y que 
podía satisfacer las necesidades hasta de un ejército, la

63 A juicio de Séneca, Escipión, al mantenerse fiel a las leyes de 
la Patria, quiere liberar a sus conciudadanos del temor a una dictadura 
que él mismo pudiera instaurar. Ello es premonitorio, ya que en el curso 
de la historia de Roma la dictadura surgirá precisamente cuando los ge
nerales victoriosos se enfrenten con la autoridad del Senado.
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sala de baño reducida, oscura conforme a la antigua usan
za: a nuestros mayores no les parecía abrigada si no era 
oscura.
Por ello me ha embargado un vivo placer al considerar 

las costumbres de Escipión y las nuestras; en este reducto, 
el famoso «terror de Cartago»66, a quien Roma debe el 
haber sido conquistada una sola vez67, lavaba su cuerpo 
fatigado por los trabajos del campo. Porque se ejercitaba 
en el trabajo y, según la costumbre de los antiguos, con 
sus manos roturaba la tierra. Él habitó bajo un techo tan 
sórdido, a él le sostuvo un pavimento tan vil: más ahora 
¿quién hay que soporte lavarse en tales condiciones?
Se considera uno pobre y despreciable si las paredes 

no resplandecen con grandes y valiosos espejos redondos, 
si a los mármoles de Alejandría no los abrillantan las in
crustaciones numídicas, ni los cubre por todas partes el 
barnizado laborioso y matizado imitando la pintura; si a 
la bóveda no la reviste el vidrio; si el mármol de Tasos, 
otrora curiosidad rara en algún templo, no rodea nuestras 
piscinas68, donde sumergimos el cuerpo macerado por la 
abundante transpiración; si no son de plata los grifos que 
vierten el agua.
Y hasta ahora me refiero a las cañerías de la plebe: 

¿qué decir si nos referimos a los baños de los libertos? 
¡Cuántas estatuas, cuántas columnas que no sostienen ob
jeto alguno, sino colocadas como ornamentación, por el 
prurito de gastar! ¡Qué cantidad de agua que se precipita

66 Expresión tomada de L u c r e c io , Rerum nat. 111 1034.
67 Roma fue sólo conquistada por los galos en el año 387 a. C., 

aunque Aníbal en la Segunda Guerra Púnica también estuvo a punto de 
conquistarla.

68 Tanto los mármoles de Alejandría como los de la isla de Tasos 
en el mar Egeo eran famosos y muy apreciados.
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ruidosa a modo de cascada! Hemos llegado a tal refina
miento que no queremos caminar sino sobre piedras pre
ciosas.
En esta sala de baños de Escipión, más que ventanas, 

hay pequeñísimas hendiduras abiertas en el muro de piedra 
a fin de recibir la luz sin peligro para la fortificación; 
mas ahora llaman escondrijos de cucarachas a los baños 
que no están preparados para recibir el sol toda la jor
nada a través de amplísimos ventanales, si uno no puede 
lavarse y broncearse a un tiempo, si desde la bañera no 
puede contemplar los campos y el mar. Así, pues, los bal
nearios que habían conseguido la afluencia de la gente y 
la admiración cuando fueron inaugurados, esos mismos 
son relegados al número de las antiguallas cuando el lujo 
ha discurrido alguna novedad con que superarse a sí mis
mo.
Pero en otro tiempo las salas de baño eran escasas sin 

estar embellecidas con adorno alguno: ¿por qué iban a 
embellecer estancias accesibles al precio de un cuarto de 
as, ideadas para las necesidades y no para la diversión? 
El agua no brotaba del fondo, ni fluía siempre renovada 
como de una fuente termal, ni consideraban importante 
que fuese transparente el agua en la que dejaban la su
ciedad.
Mas, ¡cuán grato sería, dioses buenos, penetrar en 

aquellos baños oscuros, toscamente revocados de estuco, 
al saber que el edil Catón, o Fabio Máximo, o alguno de 
los Cornelios te habían regulado la temperatura con su 
mano!6S>. Porque los nobilísimos ediles cumplían también

69 Se habla aquí de Catón el Censor en su condición de edil, por 
la función que competía a los ediles de exigir en las salas de baño tanto 
el decoro como la temperatura convenientes; de Quinto Fabio Máximo, 
« e l contemporizador» (cunctator) por haber conseguido debilitar a Aní
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la misión de visitar estas salas que daban acogida al pue
blo y de exigir el aseo y la conveniente y saludable tem
peratura, no ésta recientemente ideada, semejante a un in
cendio, tanto que bastaría para quemar vivo a un esclavo 
convicto de cualquier delito. Me parece que ya no existe 
diferencia de ningún tipo entre un baño que abrase y otro 
que caliente.

¡De cuán gran tosquedad no acusan ahora algunos a 
Escipión, porque no había dado entrada a la luz del día 
en su caldario a través de amplias vidrieras, porque no 
se tostaba con la abundancia del sol, ni esperaba a hacer 
la digestión con el baño! ¡Oh hombre desdichado! No su
po vivir. No se lavaba con agua filtrada, sino a menudo 
con agua turbia y, cuando llovía con intensidad, casi fan
gosa. Tampoco le importaba mucho bañarse de este mo
do, pues acudía allí para limpiarse del sudor, no de los 
perfumes.

¿Qué juicios crees que ahora emitirán algunos? «No 
tengo envidia de Escipión: vivió realmente en un destierro 
quien de este modo se bañaba.» Más aún, si quieres sa
berlo, no se bañaba diariamente; pues, según cuentan quie
nes nos han transmitido las viejas costumbres de la ciu
dad, la gente se lavaba cada día los brazos y las piernas 
de la suciedad, claro está, que había contraido en el traba
jo, en cambio se lavaba todo el cuerpo cada nueve días. 
En este punto alguién observará: «Es evidente que fueron 
muy sucios.» ¿Qué olor crees que exhalaron ellos? El de 
la milicia, el del trabajo, el de hombre. Después de ha
berse inventado elegantes salas de baño, los hombres son 
más sucios.

bal con maniobras de desgaste, sin darle oportunidad de combatir en 
batalla campal, y de los Escipiones, que ennoblecieron muy especialmen
te a la gens Cornelia.
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Cuando Horacio Flaco trata de describir a un desver
gonzado, conocido por su excesiva molicie, ¿qué es lo que 
dice? :

Buccilo huele a pastillas perfumadas10.

Si hoy día apareciese Buccilo, sería igual su olor al del 
macho cabrío, ocuparía el puesto de Gargonio, a quien 
el propio Horacio enfrentó con Buccilo. No basta con 
ponerse ungüentos, si no los renuevas dos o tres veces al 
día, para que no se evaporen en el cuerpo. ¿Qué decir de 
quienes se glorían de tal perfume como si procediese de 
su persona?
Si esta disertación te resulta demasiado seria, debes 

atribuirlo a la quinta; en ella he aprendido de Egíalo, pa
dre de familia muy perspicaz71 (es él ahora el dueño de 
esta finca), que un árbol por más viejo que sea puede 
trasplantarse. Tal lección precisamos aprenderla nosotros 
los viejos que no plantamos, ninguno, un olivar si no es 
para otro; y soy testigo de que Egíalo trasplantaba un 
olivar de tres o cuatro años cuyo rendimiento no era des
preciable.

70 El hexámetro de H oracio  que Séneca cita incompleto se halla 
en dos pasajes del libro I de las Sátiras: 2, 27 y 4, 92. Es éste: Pastillos 
RufUlus olet, Gargonius hircum (Rufilo huele a pastillas perfumadas y 
Gargonio a macho cabrío). Así, pues, Horacio habla de «Rufilo» y no 
«Buccilo» como cita Séneca quizá modificando el nombre intencionada
mente. Se trata de personajes, al parecer, desconocidos, pero que irrita
ban grandemente a los enemigos de Horacio por sus características pecu
liares. Séneca, más adelante, en la Ep. 108, 16, dirá: «me abstengo de 
perfumes para el resto de mi vida, ya que el olor más grato en el cuer
po es no percibir ninguno».

71 E ra  un liberto , fam oso  v iñado r, que cu ltib aba  la m ism a finca 
del A fricano : cf. P lin io , Hist. Nat. XIV  49.
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También a ti te protegerá aquel árbol que

crece lentamente para brindar su sombra a los descendien
te s  remotos12,

en frase de nuestro Virgilio, que no atendió a decir las 
cosas con gran exactitud, sino con gran elegancia, ni quiso 
enseñar a los campesinos, sino recrear a sus lectores.
En efecto, disculpándolo de todos los demás errores, 

le imputaré éste que hoy he tenido que descubrir:

en primavera es la sementera de las habas; entonces 
también a ti, alfalfa, te acogen los mullidos surcos y  
comienza el cuidado anual del m ijon.

Si estos cultivos hay que situarlos a un tiempo, y si 
la siembra de uno y otro se da en primavera, puedes de
ducirlo de este hecho: te escribo en el mes de junio, cuan
do ya declina hacia julio, y en un mismo día he visto 
cosechadores de habas y sembradores de mijo.
Me ocuparé de nuevo del olivar que vi trasplantado de 

dos formas: tocones de grandes árboles, una vez cortadas 
las ramas y reducidas a la longitud de un pie, Egíalo los 
trasportó con su bulbo, amputadas las raíces, dejando so
lamente la principal de la que las otras habían pendido; 
ésta, impregnada de estiércol, la enterró en un hoyo, y

72 V ir g . ,  Geórg. II 58. Se refiere al árbol que se yergue a partir 
de la semilla, según dice el poeta en el verso precedente. En verdad 
Séneca reconoce en Virgilio a un gran escritor, pero no a un gran técni
co de la agricultura.

73 Ibid., I 215-216. Se hace, pues, explícita la crítica a Virgilio, si 
bien, como notan P r é c h a c -N o b l o t , el poeta «pensaba en los cultivos 
de la región de Mantua, mucho menos caliente que la Italia meridional» 
(cf. Sénèque. Letres... III, pág. 143).
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luego no sólo hacinó sobre ella tierra, sino que la pisoteó 
y apretujó.

Dice él que nada hay más eficaz que este apisonamien- is 
to. Sin duda impide el frío y el viento; además, el árbol 
se ve menos sacudido y, por lo mismo, permite a las raí
ces nacientes crecer y adherirse al suelo, pues siendo tier
nas todavía y poco firmes, necesariamente las arrancaría 
hasta un ligero movimiento. Mas al bulbo del árbol, antes 
de soterrarlo, lo raspa, porque, según él dice, de toda la 
materia que ha sido raída brotan las nuevas raíces. Pero 
el tronco no debe sobresalir de tierra más de tres o cuatro 
pies, porque así se cubrirá de retoños por debajo, sin que 
gran parte de él quede seca y arrugada, cual acontece en 
los viejos olivares.
La otra forma de trasplantar fue ésta: enterró del 19 

mismo modo ramas vigorosas con la corteza tierna, como 
suelen ser las de árboles jóvenes. Éstas se desarrollan algo 
más lentamente, pero, como procedentes de un plantel, no 
ofrecen en sí nada inconveniente o feo.
He visto también lo siguiente: transportar una vid año- 20 

sa de su propia planta; se trata de recoger, si es posible, 
hasta los filamentos de ésta, luego extenderla con la ma
yor amplitud para que incluso la cepa eche raíces. Y las 
he visto trasplantadas no sólo en el mes de febrero, sino 
aun transcurrido el de marzo: están sujetas y abrazadas 
a los olmos, su nuevo sostén.
Mas todos estos árboles que, por así decirlo, son de 21 

elevado tronco, observa Egíalo que hay que regarlos con 
agua de cisterna, ya que, si ésta sirve, disponemos de la 
lluvia a nuestro placer74.

74 Se demuestra, en todo caso, que Séneca era un buen agricultor 
y, en particular, un viñador experimentado: cf. Ep. 12, 1 y 2; 104, 6 
y 112, 2. Sin duda el cultivo de la viña constituye su labor preferida 
en el campo.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































