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PROLOGO 

EL PENSAMIENTO MORAL DE ARISTOTELES NOS OFRECE UN COMPLETO 

ESTUDIO Y CONSIDERACIÓN DE LA CONDUCTA HUMANA EN ORDEN A LOGRAR EL 

BIEN ESPECIFICO DEL HOMBRE, ESTE BIEN ESPECIFICO Y FIN ULTIMO DEL 

HOMBRE, ES PUES LA FELICIDAD. 

ABUNDANTE Y PROFUNDA RESULTA LA LECTURA DEL PENSAMIENTO MORAL 

DE ARISTOTELES PLASMADO EN SUS OBRAS TALES COMO: ETICA NICOMAQUEA, 

ETICA EUDEHIANA Y POLITICA; EN ELLA, SE DESCUBRE UNA DOCTRINA MORAL 

QUE RESPONDE A LAS PREUUNTAS QUE HUCHOS NOS PLANTEAMOS HOY EN DIA. 

ES INDISPENSABLE PARA EL HOMBRE ACTUAL SABER ORIENTAR SU VIDA A UN 

FIN ESPECIFICO Y ESTO DE ACUERDO A LO HAS HONESTO, BELLO Y 

APRECIABLE, ES DECIR A UN BIEN QUE LO HAGA SUHAHENTE DICHOSO: LA 

VERDADERA FELICIDAD HUMANA. 

ES PUES, EL CúNCEP'rD DE LA FELICIDAD EN ARISTOTELES EL TEMA 

CENTRAL DE HI INTERES, Y COHO OBJETIVO PRINCIPAL ANALIZAR Y 

REAFIRMAR LA DOCTRINA HORAL !RESPECTO A LA FELICIDAD COMO ULTIMO 

FIN) QUE ARISTOTELES NOS HA PROPUESTO EN SUS OBRAS SOBRE MORAL. 

ASI ENTONCES, SON TRES LAS PRINCIPALES OBRAS LAS CUALES HE HE 

DE REFERIR: ETICA NICOHAQUEA, ETICA EUDEHIANA Y LA POLITICA, 

MANTENIENDO SIEMPRE LA PRESENTACION, REFLEXION Y ARGUMENTOS DE 

CONCEPTOS DIRIGIOOS AL TEMA CENTRAL DE HI TRABAJO A EXPONER. AHORA 

BIEN, ANTES DE ENTRAR DETALLADAMENTE AL TEHA QUE HE OCUPA, CREO 

CONVENIENTE PRESENTAR UNA BREVE SINTESIS DE ESTE MISMO: 



CAPITULO 1: LA CONCBPCION l'fNALCSTA QEL HOMBRE EN 

ARISTOTELES. 

PARA ARISTOTELES TODOS LOS SEkES TIENDEN HACIA UN FIN, Y EN 

CUANTO AL HOMBRE, ESTE 

FELICIDAD; Y ESTA A SU 

EJERCICIO DE LA VIRTUD. 

FIN SERA 

VEZ SE 

EL BIE:N 

ALCANZA 

SUPREMO, QUE ES LA 

A TRAVES DE EL 

ASI EN'l'ONL!ES, EN ~ST~ CAP 1 TULO, SE ANALIZARAN PUES LOS 

CONCEPTOS DE VlkTUIJ HUMANA, VIRTUDES MORALES VIRTUDES 

INTELECTUALES EN ORDEN A ALCANZAR EGTE ULTIMO FIN, EL CUAL ES LA 

FELICIDAD. 

CAPITULO 2: EL PLACER V LA f'KLICIUAQ EN ARI8TOTELBS. 

EN ESTE SEGUN!lll CAP! TULO SE ANALIZARAN LOS UlFERENTEB TIPOS 

DE PLACER QUE ARISTOTELES DISTINGUE EN LOS LIBROS VIIY X DE LA 

ETICA NICOMAQUEA, DE ENTRE ELLOS, CUAL ES EL QUE 

VERDADERAMENTE NOS PRODUCE UN PLACER SUPERIOR A TODOS LOS 

DEMAS, Y QUI:; ADBJ1A>; NO>; COLOCA EN LA ACTIVIDAD CONTEMPLATIVA Y NOS 

CONDUCE POR TANTO A LA VERDADERA FELICIDAD. 

CAPITULO l: tila AftOR Y LA FBLJClltN> U AHIBTO'QLIS RESPECTO AL 

AMOR, ARISTOTEL~~S NOS DEUl<!A DOS CAPITULOS (VIII Y IX) EN LA ETICA 

NICOHAQUEA ASI COMO TAMBIEN EL LIBRO VII DE LA ETICA EUDBHIANA, Y 

AUNQUE NO SE OCUPA ESPECÍFICAHBN~'E DEL "AMOR" NI NOS DA UNA 



DEFINICION DE EL; NOS HABLA EN CAMBIO DE EL SENTIMIENTO DE LA 

AMISTAD QUE SE BASA EN LA VIRTUD PARA QUE EXIS'PA EL VERDADERO AMOR, 

Y EL VERDADERO AMOR A UNO MISMO Y A LOS DEMAS, SIENDO ASI EL HOMBRE 

VIRTUOSO CAPAZ DE AMAR Y DE ALCANZAR VERDADERAMENTE LA FELICIDAD. 

CAPITULO 4: LA EDUCACJOH Y LA fELlCIDAJ> EM AffISTOTBLES. 

ESTE ULTIMO CAPITULO, ESTA DEDICADO AL TEMA DE LA EDUCACION 

Y LA IMPORTANCIA QUE ESTA ~'IENE l::N LA CONSECUCION DEL FIN ULTIMO 

DEL HOHBRE QUE ES LA FELICIDAD. 

ASI HISHO SE ANAL! ZARA LA IHPORTANCIA DE LOS CONCEPTOS DE 

VIRTUD Y HABITO COHO IDEAL EDUCATIVO PARA LOGRAR EL 

PERFECCIONACHIENTO 

HORAL DEL HOMBRE. 



I N T R o D u e e I o N 

l.- VIDA DB ARISTOTBLBS 

Aristóteles nace en la Ciudad de Estagira en el ano 384 antes 

de nuestra era. su madre fue originarla de Calcis, en la isla 

de Eubea, en donde años m~s tarde Aristóteles buscarla refugio 

al final de su vida. su padre, Nicómaco, originarlo del 

Peloponeso, fue renombrado médico que mereció ser llamado a la 

corte de Macedonia en calidad de médico personal del Rey Amlntas 

II, padre de Fllipo, quien a su vez lo fue de Alejando el Grande. 

Aristóteles se traslada a Atenas para completar su educación 

superior cuando tenla 16 años, alli estudia en la Academia 

Platón lea hasta la muerte de su maestro Platón ( 348). En la 

Academia Aristóteles fue llamado por Platón mismo la 

"lntellgencia 11 ( nous) de la Escuela, y muy pronto pas6 a 

asociarse con Platón en las labores docentes. A pesar de la 

veneración que tuvo siempre por su maestro, Aristóteles acabó por 

oponérsele en todos los problemas en que su genio le senalaba una 

solución distinta, y particularmente en lo que desde entonces fue 

el punto central de división entre platónicos y aristotélicos, 

es decir, en la Teoria de la Ideao. 

Mientras vivió Platón la noble contienda intelectual entre 

Clr. lrlstltelu; nJ<111<""4""i Iatroc!ua:lOI de GaoU lobllÜ .lltcmlo. 



el maestro y el disc1pulo no parece que haya afectado las 

relaciones personales entre ambos, ya que Aristóteles continuó 

en la Academia hasta la muerte de Platón. 

Después de la muerte de su maestro, Aristóteles no solo sale 

de la Academia, sino de Atenas, dirigiéndose a Assos, en el Asia 

Menor, como invitado de Hermlas, antiguo disclpulo suyo en la 

misma Academia, y tirano de Assos y Atarneo. En su corte pasó 

Aristóteles alrededor de tres anos, dedicado a la ensenanza y a 

la lnvestlqaclón. Durante este tiempo, contrajo matrimonio Con 

Pitias, sobrina o hija adoptiva de Hermlas. De Assos o Atarneo 

pasó luego, entre el ano 345 y 344, a Mitilene de Lesbos. 

Un:-af'lo apenas llevarla Aristóteles en Assos cuando recibió 

la invitación de Filipo de Macedonia para que se encargara de la 

educac16n de su hijo Alejandro. 

Asl, Aristóteles pasa más o menos ocho af'los, _dedicado por 

entero a la educación de su reglo dlsclpulo. Sus labores 

terminan a la muerte de Flllpo con la inmediata exaltación al 

trono de Alejandro C 335-344 l. El joven rey se lanza a sus 

conquistas, y en el ano de 334, después de haber cruzado el Asia 

Menor, obtiene su primera victoria sobre los persas en la batalla 

del Gcanlco. Aristóteles, por su parte, vuelve a Atenas a fundar 

el Liceo. 



En Atenas, Ar lstóteles funda y dirige, alrededor de doce ai'\os 

aproximadamente ( 355-323), la escuela que, por haberse puesto 

bajo la advocación de Apolo Licio, fue llamada el Liceo, y que 

fue una prestigiosa 

aristotélicos del 

rival de la Academia Platónica. LOS 

de Liceo recibieron el apelativo 

11 Per1patéticos 11 , del verbo : caminai: en torno deambular; y ésto 

probablemente porque ciertas lecciones o discusiones en el Liceo 

tenlan lugar paseándose. 

Aunque podr la suponerse que Aristóteles habr la terminado 

tranquilamente su vida en Atenas, dedicado a enseBar y escribir, 

los acontecimientos pollt1cos en los que él tomó parte, le 

obligaron a interrumpir su trabajo y a emigrar. A la muerte de 

Alejandro (323), levantó cabeza en Atenas el partido 

antimacedónlco, juzgando haber llegado el momento de la 

liberación, asi los macedonicos vieron comprometida su vida y 

su fortuna siendo objeto de persecución hasta los menos 

sospechosos, entre ellos, Aristóteles, por sus antiguas 

conexiones con el gobierno de Pela. Se le acusa formalmente de 

rendir culto privado a la memoria de su antiguo amigo y 

protector, el tirano Hermlas, por haberle erigido Aristóteles, 

segOn sus enemigos, una estatua en el 

sobre todo, por haberle compuesto 

religioso. 

santuar lo 

un canto 

de Oelfos, y 

propiamente 

Aristóteles, al contrario que Sócrates, no decide inmolar 



su vida por Atenas, ademlls que, dado el régimen de la ciudad 

antigua, no era mas que un extranjero. Asi, decide abandonar 

Atenas con el fin de evitar a los atenienses un nuevo atentado 

contra la filosofia. 

A poca distancia de la ciudad que lo repudiara, en·calcis, 

Eubea, ten ta Aristóteles la propiedad que habla heredado su 

madre. A ella se retira, y pasa apenas un aHo, cuando fallece 

en el ano 322, a la edad de 62 af\os, victima de una ·antigua 

dolencia gástrica. 

2. - OBRAS DE ARIS1'0TELES, 

En el 346 A.C. comienza el gran periodo de elaboración del 

sistema aristotélico. De P.sta época datªn el conjunto de 

escritos sobre Lógica, conocidos con el nombre de "organon 11
: 

categorías, De la interpretación, Los Tópicos, Refutación de los 

sofismas, Analíticos Primeros, y Analíticos Posteriores. 

Redacta también los Tratados de la Naturaleza: Fl51ca, D9l 

Cielo, De la Generación y de la corrupción, lfeteoros, Hec~nlca; 

y una de sus m~s grandes obras, la HetaEJsica. 

Es probable que del aho 344, A.c. daten sus escritos 

esotér leos que conforman lo que hoy conocemos como corpus 



Ar lstotéllco. 

También pertenecen a la etapa de Assos los trabajos sobre 

perceptiva literaria: La Retórica, La Poética; y las obras sobre 

moral y politica: Et1ca a Eudemo, Etica a Nlcómaco, Polftlca, 

y La Constitución de Atenas. 

3.- BL AUTOR EN SU TIEMPO. > 

Aristóteles fué discipulo de Platón durante veinte afias, sin 

embargo, no transcendió el pensamiento de su maestro més que en 

el periodo final de su vida, ya en la madurez de la época en que 

se fundó la escuela del Liceo. 

Heredero pues, de la fllosofia de Platón y, a través de 

~ste, de la de Sócrates con quienes forma la gran triada de 

pensadores del mundo c1as1co, Aristóteles no es ajeno tampoco, 

a la tradición, tan rica de los presocratlcos, a los que él mismo 

reclamó como sus antecesores. 

Esta valoración de los filósofos presocrc\tlcos es de la 

mAxlma importancia, por cuanto Ar lstóteles fué en su tiempo, 

ademas de Platon, uno de los primeros en sintetizar una fllo:sofla 

•practica y especulativa•, teniendo por objeto la actividad del 

hombre enderezada a la realización de valores morales; es decir, 

l&l• 



a la consecución del blén especlficamente humano. 

4.- BL AUTOR BN LA POSTERIDAD. • 

Aristóteles, como muy pocos de los grandes de la humanidad, 

nos hereda una estupenda carrera triunfal por espacio de cerca 

de veinticuatro siqlos hasta hoy, con la seguridad, de que en lo 

futuro no haya de apagarse nunca su gran estrella. 

Mil quinientos afias después de su muerte, el mayor poeta de 

la cristiandad le llama el "Maestro de los que saben"; y la 

Iglesia Católica, articula su visión del mundo, su antropologia 

y 9~ misma dogm~tica, en consecuencia con la filosofla 

ax15totél1ca. 

La razón de su tan larga soberanla es sin duda, la 

extraordinaria amplitud de lo que hoy conocemos como el "Corpus 

AZ:1stotél1co". Los escritos de Aristóteles que han.llegado hasta 

nosotros cubren todas las disciplinas que en su época hablan 

alcanzado ya madurez clentiflca, más 

algunas otras, corno la Lógica Formal, en que Aristóteles fué 

creador absoluto. 

Sin embargo, la razón más profunda, que ha bastado a 
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Aristóteles para asegurarle su imperio filosófico, es sin duda, 

las instituciones fundamentales, como son: la potencia y el 

acto, la materia y la forma, la concepción del movimiento 

y de la evolución que resulta del juego de dichos 

conceptos, la causalidad universal y la analogia del ente; 

con ellas, 

invencibles 

conciliación 

pudo 

de la 

entre 

y el devenir, con 

tomando en cuenta 

superar las aportas, que aparecian 

fllosofla presocratlca, es decir, la 

lo uno y lo múltiple, entre el ser 

la posibilidad de una ciencia que, 

la mutabilidad fenoménica, pudiera, 

enunciar proposiciones universales y necesarias. 

La fllosofla de Aristoteles, pudo sobreponerse a la 

caducidad de la ciencia emplrlca por la necesidad de lr 

mas alla de los fenomenos, y de dar razon de la 

constitucion de los entes, y del ente en general, 

y es por esto que ha librado hasta hoy, su combate con 

fllosoflas. 

siempre 

ultima 

otras 

En los 

aristotelismo 

primeros siglos de 

arraigó con fuerza en 

nuestra era, el 

la cultura árabe, 

mientras el occidente cristiano contemplaba el sucederse 

de las diversas escuelas neo-platóniCas. Las ensenanzas 

del Estagirita pasaron de Bizancio a Siria, y fueron 

comentadas y desarrolladas por Avicena y Averroes; también 

es importante, el aporte hebraico a la tradición aristotélica. 
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El regreso de Aristóteles a occidente fué lento y 

dificultoso. su pensamiento se conoció, sobre todo, a 

través de los pensadores ar abes y jud los instalados en 

Europa y por las traducciones realizadas en Toledo y 

Sicllia; sin embargo, una parte de las doctrinas 

aristotélicas, se conocla ya desde la Edad Hedla, a 

través ·.de casiodoro y Boecio. 

Pero, para que el aristotelismo se entroncara 

finalmente con lo mas vivo y lo mAs rico del pensamlen'to 

occidental, hubo que esperar hasta la aparición de san 

Alberto el Grande. (c. 1193 -1280) y de Sto. Tomas de 

AquinO_,,_ siendo este último el más importante y preciso 

comentador, entre otros, de una de las principales obras 

de Aristóteles: Etlco Nicomaquea. i:::n la EscolAstica, el 

aristotelismo recupera su condición de herramienta para el 

conocimiento de la naturaleza. 

El conocimiento de Aristóteles se completó, en 

Occidente, durante el Renacimiento. En el siglo XVI, 

mientras en Europa el pensamiento aristotélico sufrla un 

nuevo periodo de obscurecimiento, en Espafta, florecla la 

doctrina aristotélico-tomista. 

A partir de ese momento, la presencia del aristotelismo, 

inunda la filosofla y la totalidad de la cultura occidental. 
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5.- FILOSOPJA MORAL: SUPUESTOS PUllDJlllBllTALBS. 5 

Desde Aristóteles, que fué quien constituyó la etlca en 

disciplina independiente, se entiende ésta misma como la parte 

de la filosofla que mira al valor de la conducta humana: No al 

"Hacer", sino al "Obrar 11
, al bien y al mal. El concepto o 

categorla central en toda ética, es decir, el concepto de 

"Virtud", es mucho muy amplio en la mentalidad helénica: "Virtud" 

(areté) quiere decir, para un griego, no sólo una perfección 

moral, sino toda excelencia o perfección en general, ya que 

corresponde a toda· realidad, que de algún modo es valiosa, pues 

contribuye, a plasmar un tipo mejor de humanidad, ~ero, 

Aristóteles, pone un l!nfasls mayor en lo ético estrictamente tal, 

y en esto supera su moral a la de la época heroica, cuando la 

suprema virtud del hombre era la valentia. Aristóteles coloca 

al lado de las que hoy tenemos comOnmente por virtudes, otras 

muchas m~s, como la 11 Buena conversación", la magn1flcencia, el 

justo sentimiento de honor, y sobre todo, la Amistad. 

Aristóteles, incluye tamb16n en su ~tica, las llamadas por 

él mismo "Virtudes Eticas", es decir, las de carActer (ethos), 

asi como las llamadas "Virtudes Dianoétlcas", es decir, de la 

lntellqencla; ambas, entran en la composlc16n del hombre como un 

viviente dotado de "Logos". 
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Aristóteles, concede al 11 Logos 11 una supremac1a sobre el 

"ethos 11 , en tanto en cuanto la primera, es la parte gobernadora, 

y la segunda, es la par~e gobernada; asi, Aristóteles declara, 

que la vida intelectual, llamada "Vida contemplativa", es para 

el hombre su ºPrimera Felicldad 11
, y que la segunda esta en el 

ejercicio de las virtudes morales. 

a) La •praxis• humana 6 ,- Aristóteles, considera en la 

Etlca Nicomaquea dos clases de acciones humanas: la "praxis", 

o acción, y la 11 p6lesls" o produccion. Ahora bien, lo que 

distingue la una de la otra, es el ''fin'' u objetivo respecto de 

la actividad correspondiente: en cuanto a la p6esls, busca 

prodücir una obra que es exterior al agente; en cuanto a la 

praxis, por el contrario, no tiene otro fin que ella misma. Y 

esto da lugar a dos clases de ciencia que estudian el quehacer 

humano: la5 clencla5 practlca5 (la ética y la polltlca), y la5 

ciencias polétlcas o productivas (Todas las "artes" en general). 

Habiendo una pluralidad de fines humanos, Aristóteles busca 

la forma de reducirlos a una unidad, mezclando los que 

corresponden a las diversas clases de pOiesis con los propios de 

las diversas clase de praxis; y ésto es, porque si en todas 

nuestras actividadt=s hay un fin que deseamos alcanzar por si 

mismo, ése fin sólo puede ser el "Bien supremo". 
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b) La "Eudalmonla" o felicidad 7 El "bien supremo", 

unidad supuesta y postulada de todos los fines humanos, es la 

"felicidad". La 11 Eudalmon1a 11 , es considerada en la Et lea 

Eudemiana, como la cosa más bella, mejor y más agradable de 

todas. 

En los elementos mismos que componen el término 

griego, hay una resonancia mltico-rellglosa: eu-daimonla; 

t~rmlno formado por dos elementos: "eu 11 (bien, bueno), y 

"dalmonla" (de "dalmon": genio, divinidad de rango 

inferior), que significarla como "el hecho de estar bajo 

los auspicios de un genio bueno". 

Aristóteles, emplea éste concepto haciéndolo equivaler 

a "Vivir una vida buena o virtuosa 11 , insistiendo en que 

la felicidad es una "actlvidad 11 del hombre, más no un 

estado de origen extrahumano. Y ésta "actividad", en 

efecto, tiende a un fin que es su bien; pero, la 

dispersa multiplicidad de la actividad humana no se 

detiene en metas parciales pues no serian fines perfectos, 

sino que, más allá de éstos fines múltiples, se 

persigue otra meta: la felicidad; algo perfecto, 

autosuficlente, fin último de todo anhelo y actividad. • 

,.,. ,..,. Zll y Zll 
Cfr. lriddttl11; Etlc. •ic~ l. 1, C.l¡ lit 1091ft 20 1 lf· 
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e) La función del hoabre •. La función del hombre a la 

que aqui nos referimos, no consiste en las actividades propias 

de la vida vegetativa; se refiere pues, a una cierta vida 

practica de la parte del alma que posee el 11 Logos 11 o razón. Hay 

en el alma dos partes que, de alguna manera poseen el lagos: 

una, lo posee en cuanto es naturalmente capaz de obedecer a la 

razón y otra en cuanto ella misma piensa y razona. 

Asl, la función propia del hombre consiste en una cierta 

actividad practica de la parte del alma que posee la razón ·en 

acto. Pero, para que ésta función del hombre corresponda 

plenamente a la dicha o la felicidad se requieren dos cosas: que 

esa a~tlvidad adecuada ae produzca en una vida llevada asl hasta 

su término, y que vaya acompaf\ada de un minlmo de bienes 

corporales y de bienes exteriores. 

d) La Virtud La palabra castellana "Virtud", 

proviene de los términos latinos: "Vis" o "Vlr~us", fuerza; 

virtud implica, para nosotros, una disposición moral positiva y 

laudable. En griego, en cambio ereté en sentido propio, indica 

lo que constituye la excelencia o valor privativo de cada cosa. 

esta limitación es especialmente apreciable en el quehacer y 

acción humanos. 

' •i1tMl111 •-.: Et1C111;c-...; r9. a., m 
" llim, ,,,. 2IO 1 2fl 
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Esta doctrina se aplica proporcionalmente a. la función 

humana, y a la simple realizáclOn de esa función se le aHade su 

realización en excelencia; y esta excelencia es la "virtud 

humana". sin embargo, como la función humana radica en el alma, 

se debe entonces cumplir con esa función de la mejor manera 

posible, es decir, en excelencia y virtud. 

Hay entonces, una función propia del hombre; esa función 

radica fundamentalmente en una cierta vida activa del alma; y la 

excelencia en el ejercicio de esa función es la 11 Vlrtud". 

Ahora bien, como se ha mencionado antes, que en alma humana 

se distinquen dos partes (Virtudes dianoéticas y virtudes 

6t1cas), Aristóteles estudiará ambas formas de virtud en los 

tratados llamados de Etlca, aunque el acento recaerá mas 

insistentemente en el grupo de virtudes que da su nombre a los 

tratados en cuestión, es decir, las virtudes éticas. 

e) Tratados de Ktica.- La filosofia moral del Corpus 

Aristotélico está representada por tres obras que son: Etlca 

Nicomaquea, Etica Eudemia y Gran Etica. Respecto a las dos 

Qltl~s, se ha librado una gran batalla a través de los aftos en 

lo que se refiere a ~u autenticidad; no siendo asi, respecto de 

la Etlca Nlcomaquea, ésta pues, ha escapado siempre a toda 

•dubitación", y se ha reafirmado su fiel autenticidad, asi como 

se ha visto en ella la mas madura y consistente de las tres 
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Etlcan. 

Habiendo pues, diferentes opiniones re:specto a la 

autenticidad de la Gran Et1ca y de la Et~ca Eudemla, AntQnlo 

Gómez Robledo nos cita en la Introducción de su 

versión a la Etlca Nicomaquea, interpretaciones opuestas re8pecto 

a estos dos tratados de Etlca: 

1) Para Schleiermacher y Von Arnlm hasta nuestros dlas, ·la 

Gran Etlca era tan Art1stotéllca que deberla incluso tenereela 

por la Etlca Primitiva, es decir la fuente común de la Etlca 

Nlcomaquea y Etica Eudemlana. 

2) Spen9el en cambio, pronunció la inautenticidad de las 

dos Eticas disputadas, declarando a ambas posteriores a la 

Nlcomaquea, siendo la Gran Etlca la más tardla. 

3) Por su parte Gómez Robledo, reconoce el origen post

Arl:!!itoti!llco de la Gran Etica "'i en lo hace a la Gran Etica he 

de decir desde luego ••• que, no obstante la obsecac16n de Von 

AEnlm, soy un convencido de su origen post-Aristotélico" ~~ 

4) Jaeger y sus precursores (Hohll y Kapp) concluyen que 

la Etlca Eudemiana debia también adjudicarse a Aristóteles y 
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tenerse por anterior a la Et lea Nicomaquea, pues en ella se 

observan caracterlstlcas de un Aristóteles platónico, que siendo 

6ste discipulo de Platón, pudo bien haber platonlzado. 

Asl entonces, dentro de esta perspectiva se afirma 

pues, la indiscutible autenticidad tanto de la "Etica 

Eudemlana" como de la "Et lea Nicomaquea"; y siguiendo la 

interpretación sobre este asunto que nos ofrece Gómez 

Robledo, se puede decir que no deben de discrepar 

doctrinalmente tanto entre si la versión Eudemla y la 

Nlcomaquea, ya que en ellas encontramos tres libros (V, 

VI y VII de la Etlca Nicomaquea) comunes a entre ambas; 

libros que deben atribuirse (según Jaeger) a la Etlca 

Nlcomaquea con la posible excepción de los capitulos 11 

al 14 del llbro VII. 

As1 también, has~a la edición de Grant, tales libros 

eran eudemlos y no nicomaqueos, hecho que demuestra que 

los critlcos de ese entonces no observaron tanta 

diferencia entre el mat:erlal de una y otra de las 

Etlcas, aunque hoy se le ha dado una colocación distinta 

de la que se estima es la correcta. 

son pues, éstos dos tratados de Etica de suma importancia 

y valoración, pues, cierto es que en ambas se observa una clara 

unidad radical; ya que en una y otra hay una primac1a del "Lo9os" 
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sobre el "Ethos 11 , un sef\orlo de la sabldul'la sobre la prudencia 

y la.rectorla de las virtudes intelectuales sobre las Virtudes 

morales. 

Aristóteles, deja en claro en estos dos tratados, que no es 

posible excluir del llmblto de la moralidad al común de los 

hombres que no han llegado, como el mismo filósofo, a tener fijos 

sus ojos en la idea del bien, que al final de la ardua ascensión 

hacia ésta misma idea de bien, nos conduce al éxtasis de la 

verdadera felicidad. 



CAP I 'l'ULO I 

LA CONCEPCION FINALISTA DEL HOMBRE EN ARISTOTELES 

"Todo arte y toda investigación cientlfica,. lo mismo que toda 

acción y elección, parecen tender a algún bien" 1 

Para Aristóteles, la felicidad es el fin de la vida humana, 

y ~sta sólo se encuentra en el ejercicio de la virtud. El fin 

de toda acción solo puede ser el bien realizable y lo perfecto. 

El bien se identifica con el fin supremo, y éste a su vez se 

identifica con la felicidad 6 "Eudalmonla 11
; ya que, si el bien 

es "aquello a que todas J.as cosas aspiran" ª, entonces, el fin 

supremo y último del hombre, será la felicidad. 

Ahora bien, Aristóteles hace una distinción entre los fines: 

"Cierta diferencia, ..• , es patente en los fines de las artes y 

ciencias, pues algunas consisten en simples acciones, en tanto 

que otras veces, además de la acción, queda un producto" 31 • 

Asi, algu¡.;os fines son propios de la "praxis" o actividades que 

tienen su fin en si mismos; y otros, lo son de la 11póiesia" o 

producción, donde se busca producir una obra exterior al sujeto. 

Siendo pues, diversos los fines, Aristóteles, busca 

reducirlos en una especie de jerarquia a un sólo fin último 

querido por st mismo y que sea causa de que se quieran los fines 

intermedios y los medios que van a procurarlo: "Se llama fin 

J *'irllltln; EtJt• #icM!!; Libro 1, C. J¡ it. Jotf .. 
·z lt,_L,l,C.J;a."'9<•3. 
J /ti*'¡ L, 1, C. J¡ a. 1119< • :S. 
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dltimo el que es querido por si miSmo, siendo queridos por 61 

otros finesº •; este fin último del hombre, es pues, el Bien 

Supremo, la Felicidad (Eudalmonla). 

1.- La Cgo1tpyloiOn Finalista de Aristóteles. 

Son cuatro las actividades que Aristóteles menciona como 

humanas y que se dirigen al bien: 

l) Arte: cuyo bien eetá en la realización de la obra 

exterior al sujeto que realiza. 

2) Invest1gacl6n: que es la razón preguntando la büsqueda 

especulativa. 

3) Acción: una actividad que no produce ninguna obra 

distinta del agente y que no tiene otro fin mas que en 

la acción misma. 

4) Elección: la opción racional que delibera y 

reflexiona. 

Por lo tanto, para Aristóteles, la actividad humana est&. 

encaminada a la finalidad; es decir, que todo tiende al blen, y 

el bien es para cada cosa, su propio fin. 

Hay pues, una diversidad de fines siendo 6stos distintos 

seg(ln la naturaleza de cada cosa: "Asl, el fin de la medicina ea 

la salud, el de la construcción naval, el navlo; el de la 

estrategia, la Victoria; y el de la ciencia económica, la 



riqueza" • 

Axist6teles, propone un bien por si, final, supremo, último, 

al cual todos los demás fines deberan subordinarse: "Si existe 

un fin de nuestros actos querido por si mismo, y los demAs por 

~l; y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en 

vista de otra - seria tanto como remontar al infinito y nuestro 

anhelo serla vano y miserable -, es claro que ese fin último 

seria entonces no sólo el bien, sino el bien soberano" • 

Asl en el orden de lo propio del nombre, es asplr~r a un fin 

6ltimo que es su propia felicidad; y en el orden de su conducta 

o actividad humana, es aspirar al fin bien último de todos, que 

sera igualmente la felicidad, siendo éste Oltimo orden el objeto 

de la Ciencia Pol l ti ca: "Puesto que todo conocimiento y toda 

elección apuntan a algún bien, declaremos ahora, ••• , cual es el 

bien a que tiende la Ciencia Pollcica, y que sera, por tanto, el 

mais excelso de todos los bienes en el orden de la acción humana. 

En cuanto al nombre por lo menos, reina acuerdo casi unAnlme, 

pues tanto la mayorla como los esplrltus selectos, llaman a ese 

bien la felicidad, y suponen que es lo mismo vivir bien y obrar 

bien que ser fellz 11 7 

2.- Le ytrtgd Hl1W4D• 1 

Para Aristóteles, el hombre feliz es el hombre 

J *itMUllll Etie1 lic...-rt. 1, c. 1; •· '°" • 11. 
f 11. l./, C.1¡ a. IOfl 11/i 
1 lt-L.I, C.4; lt. fil!ll1 IS 
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virtuoso, y afirma que la felicidad es una cierta 

actividad del alma conforme a una virtud perfecta . 
' 

siendo 6sta Oltima la de la facultad propiamente humana: 

el perfeccionamiento segun la razón; es decir, que hay 

una función propia del hbmbre que radica en una cierta 

vida activa del alma, y su perfección, en el ejercicio 

de esa función, es la virtud. 

Az:latótelea, entiende por "Vlrtud 11 , la perfección que incluye 

la actividad flslca, moral e intelectual del hombre; y es humana 

ya que cada ente tiene su virtud propia que le lleva a su 

perfección. 

~~ el Libro 1, Capitulo 13 de la "Etlca Nlcomaquea", 

Aristóteles discute la naturaleza misma de la felicidad, 

considerando la virtud humana en relación al f ln óltlmo que es 

la felicidad humana: "Pero evidentemente la virtud que debemos 

considerar es la virtud humana, ya que el bien y la felicidad que 

buscamos son el bien humano y la humana fellcldad 1
' • 

Sl concepto de virtud Aristotélico se basa en una cosmovisión 

finalista, segQn la cual, todo ser tiende a su fin, es decir, a 

su perfección fijada por su naturaleza o forma especifica. 

Ahora bien, Aristóteles, pasa a definir cual es la virtud 

propia del hombre, para lo cual, habra que averiguar cu&l es la 

c1r.i.;,..,1.1,c.1J1a.J1021:r1~. 

*llUUl111 Etit• Mit...-1 L J, C. 13; 8'. JI01 • IS 
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esencia humana. Aristóteles, parte de el anAllsls del alma ya 

que f:sta es un principio que constituye al hombre: "El Alma, 

podrla definirse como la ente~equ1a primera (acto primero) de un 

cuerpo natural que posee potencialmente la vida; y es tal 

cualquier cuerpo que posea órganos" 

Si el alma es lo que define y da vida al hombre, la virtud 

humana, es decir, el h.ibito que lleva al hombre a su plena 

realización, debe ser por tanto, cosa del alma, m&s no del 

cuerpo. Para Aristóteles, el alma gobierna sobre el cuerpo, y la 

parte o función racional del alma gobierna sobre la parte 

irracional, pues la primera es de mejor naturaleza porque es la 

que manda, y de gobernar todas las facultades humanas por estar 

penetrada del "lagos" {razón) que lleva al hombre a su fin, y por 

lo tanto, a una vida mejor: "En el hombre continente, no menos 

que en el incontinente, alabamos la razón y la parte racional del 

alma,. siendo ella la que derechamente les aconseja y excita hacia 

las mejores acciones 11¡ mientras que la segunda, que el hombre 

tiene en común con los animales, se resigna a obedecer,. y por lo 

tanto es inferior. 

Aristóteles distingue y explica estas dos partes del alma 

(racional e irracional), asi, es pues de comprender con mayor 

claridad su concepto de 'virtud': "Atendiendo a esta diferencia 

!le divide la virtud, a unas virtudes las llamamos intelectuales¡ 

a otras morales" 12 • 

11 •idllllla¡ lrl.ll!!; L.1, C.1¡ 412 • 21. 
lJ *°J.UU.a; fl1ct IJC_,,.,; l. 1, C..J3¡ lt. JI01 • JS. 
11 111 .... L.1, C.11¡ a. llQJ • 5 
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Asl, en el Libro I, C.13 de la Etlca Nicomaquea, el fllOsofo 

distingue dos clases de virtudes 13 : 

Virtude3 tnteleptuales· que perfeccionan la parte 

racional del alma, es decir, el "logos 11 o razón: P. 

ej. Sabldurla, comprensión y Prudencia. 

ylrtudeo Morales; que perfeccionan la parte irracional 

del alma en cuanto que participan de la razon; es 

decir, el "ethos" o carácter moral del hombre: P. ej. 

~iberalidad y Templanza. 

En cuanto a las virtudes intelectuales, Aristóteles afirma 

que st(_..,adquiexen a t:ravés de la ensef\anza desde temprana edad: 

" ••• la ·intelectual debe sobre todo al maglster lo su nacimiento 

y desarrollo, y por eso ha menester de experiencia y de tiempo" 

Y respecto a las virtudes morales, afirma que son 

producidas por medio del ejercicio o de la práctica de las 

mismas: " ••• en tanto que la virtud moral es fruto de la 

costumbre" 

Por lo tanto, las virtudes (intelectuales y morales) no son 

adquiridas por naturaleza, no son innatas; sino que el modo de 

adquh:ixlas exige una participac16n y esfuerzo constante del 

lndlvlduo; las adquirimos cuando las ejercitamos; sin embargo, 

tampoco el modo de adquirirlas es contrario a la naturaleza ya 

IJ crr. a;.., 1..1, c.1:i, a. 11111, :;.10 
Jf .. illMllfll EtiCI Jtic_, L. IJ, C.11 M, 1103 • 15. 

" lti• 
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que el individuo está predispuesto a ellas en tanto en cuanto al 

ejercicio de las mismas (hábito o costumbre) que nos llevan 

a la perfección) 

l.- Lap ytrtudes Moralce. 

A las virtudes morales Aristóteles también las llama 

"Virtudes Eticas" ( >; y dedica el Libro II, tanto de la 

Etlca Nicomaguea como el de la Etica Eudemiana, al tema de las 

virtudes, y más concretamente, a las virtudes morales. 

Para empezar, establece su origen, y afirma que las virtudes 

morales se adquieren a través del ejercicio de las mismas, y por 

lo tanto, requieren de experiencia y tiempo; esto es que se 

adquieren por la repetición de actos (costumbre): "Las 

virtudes, ••• las adqulr irnos ejercl tAndonos pr 1.mero en ellas, como 

pasa también en las artes y oficios •••• llegamos a ser 

arquitectos construyendo, y citaristas tanendo la citara. Y de 

igual manera nos hacemos justos practicando actos de justicia, 

y temperantes haciendo act:os de templanza, y valientes 

ejercitando actos de valentla" 

Es preciso aclarar, que Aristóteles, no pretende tratar el 

tema de la virtud moral desde el punto de vista teórico, puesto 

que de nada sirve saber ~ la virtud sl no sabemos s:.Am2. 

practicarla; y si en cambio, buscamos el modo o el c6mo para 

" Cfr. lli.., t. 11, C./¡ a, l/OJ • 2S 
11 *istoUl11; Ctic1 #ic....,; l.11, C.11 a 1103 1 32. 
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llegar a ser buenos, entonces mejor es tratar este tema en el 

aspecto practico: "Nuestra labor actual, ••. no tiene por fin la 

especulación. No emprendemos esta pesquisa para saber qué es la 

virtud - lo cual no tendria ninguna utilidad-, sino para llegar 

a ser virtuosos" 1 •. Y lo considera asl, porque entiende la 

virtud como una actividad, y la vida conforme a la virtud como 

la suprema actividad. De este modo, la virtud tiene que ver con 

las acciones y como deben ser puesto que nuestras actl vldades dan 

lugar a los diferentes habitas, y por lo tanto, determinan la 

calidad de los mismos: 11 ••• de las mismas causas y por las 

mismos medios nace y se estraga toda virtud, como también t0do 

arte. Del tafter la citara resultan los buenos y los malos 

citaristas" 

Es pues importante, ejercitar nuestras actividades de manera 

adecuada desde pequeños, pues asl nuestras actividades producir&n 

h6bitos buenos conforme a la recta razón llegando a ser 

virtuosos, pero por el contrario, si no ejercitamos nuestras 

acciones de un modo determinado (según la recta ra~6n), nuestras 

acciones no produclrAn hébitos, sino que los destrulr4n por 

defecto o exceso: "Es un principio comúnmente admitido, y que 

hemos de dar por supuesto, el de que debemos obrar conforme a la 

recta razón ••• Observemos en primer término que los actos humanos 

son de tal naturaleza que se malo9ran tanto por defecto como por 

exceso, ••• tal vemos que acontece con la fuerza y la salud. una 

qlmnasia exagerada, lo mismo que una insuficiente, debilitan el 

IS ldiao, L.11, C.7¡ a. 1103 • '5. 
" 11¡m¡ 1..11, c.21 •· llOJb 11. 
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vigor; y del mismo modo el exceso y el defecto en la comida y la 

bebida estragan la salud, en tanto que la medida proporcionada 

la produce, la desarrolla y la mantiene" 

El resultado de las acciones (h~bitos) vienen acompaftadas 

del placer o dolor; es decir, que la virtud moral esta 

relacionada con placeres y penas: "Temperante es el que se 

abstiene de los placeres corpóreos y en ello se complace, y 

disoluto el que se irrita por su privación ••• por cometer placer 

cometemos actos ruines, y por evitar penas nos apartamos de las 

bellas acciones" 

Para Aristóteles, es importante saber manejar 

adecuadamente en nuestra conducta el sentimiento del placer 

y del dolor, pues por ellos medimos tales nuestras 

acciones, por ellos es que podemos o no ser' buenos y 

virtuosos; y es precisamente el dominio de éstos dos 

sentimientos en lo que consiste la virtud: "Por esta 

razón atm, los placeres y dolores son materia de 

preocupación para la virtud y la ciencia politica. Quien 

sepa usar de ellos rectamente, serA bueno, quien mal, 

malo" 

En el Libro Il, c.s de la Etica Nicomaquea, Aristóteles 

determina la naturaleza de la virtud; es decir que noa da la 

def1n1c16n de la virtud ubicándola dentro del alma como ~. 

10 *JIUUIBJ Die• Mlc__.,; L.ll, C.21 a JJOfl • 1 lf. 
ZI lllé¡l,11,C.J¡aUOHHO. 
2Z Di ... l.11, C.1; a mili JO. 
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En el alma ee dan tres cosas: las pasiones, la potencias y 

los Mbitos. 

Por pasiones, se entiende a las afecciones o estados 

afectivos que van acompaf\ados de placer o dolor (ira, miedo, 

audacia, envidia, odio, alegria, etc.) 

Por potencias, a la capacidad o posibilidad de experimentar 

loa estados afectivos. 

Y por h6b1tos, a las disposiciones que nos hacen conducirnos 

en forma determinada en lo que respecta a las pasiones. 

A!1ora bien, las virtudes no son pasiones, pues no se nos 

llama buenos o malos por sentlr tristeza o alegria (estados 

afectivos); tampoco son potencias pues no somos buenos o malos 

por el hecho de sentir emociones o por la capacidad o facultad 

de experimentarlas o tenerlas, ya que por naturaleza tenemos la 

posibilidad de sentir, pero por naturaleza no se nos nombra 

buenos o malos. Queda pues,, que las virtudes sean hAbitoa. 

Toda vir:tud esta encaminada a la perfección de la potencia 

o facultad que le es propia; es decir, a su perfecclOn fijada por: 

su pi::opia naturaleza o forma especifica. Cada ente tiene su 

virtud propia que le lleva a su perfección, y en cuanto al 

hombre, au excelencia o virtud, ser& la disposici6n (h~bito) que 

haga de 61 un hombre bueno y gracias a la cual pueda consumar la 
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virtud que le es propia 22 : "···por ejemplo, la virtud del ojo 

hace bueno al ojo y a su función: por la virtud del ojo vemos 

bien ••• Si asl es, pues, en toCios los casos, la virtud del hombre 

ser&n entonces aquel hábito por el cual el hombre se hace bueno 

y gracias al cual realizará bien la obra que le es propia" 

·Por lo tanto, siendo la virtud et lea hábl tos que están 

relacionados con acciones y pasiones, y en las cuales se da un 

exceso y un defecto; entonces, la virtud como hliibl to sera un 

t6rmlno medio para 11 med1ar" entre el más y el menos respecto a 

los objetos y las personas. 

De este modo, la virtud es un hábito que consiste en una 

posición intermedia determinada por la razón y tal como la 

determinarla el hombre prudente: "La virtud por tanto, tiene por 

materia pasiones y acciones en las cuales. se peca por exceeo y 

se incurre en censura de defecto, mientras que el término medio 

obtiene la alabanza y el éxito, doble resultado de la vlr~ud. 

En consecuencia, la virtud es una posición intermedia, 

puesto que apunta al término medio" 

Y este término medio en que Aristóteles coloca al h.lbito 

virtuoso, se llama asl porque viene· a estar en medio de dos 

vicios, y porque en _nuestras acciones y nuestras pasiones noe 

determina a elegir lo que es demasiado o insuficiente en el 

ejercicio de una pasión o acción. 

23 kJlfdt .. 111 EtiCI l'ic ..... ; L. 111 C.61lt1106' JS. 
2f 1119¡ QJ, Cill L.//, C.61 lt ""' 16. • 
25 -"Jsldtell'SJ Q:I. CJt; L.. 111 C.6; Bk JJ" O 2S. 
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Aristóteles sin embargo, aclara que no toda acción o pasión 

admite un término medio, pues hay pasiones que son malas por si 

mismas y no por su exceso o defecto; es decir, que tan sólo 

entregándose a ellas siempre se estará en el camino incorrecto; 

y respecto de las acciones, el sólo hecho de cometerlas 

(incorrectamente) constituye siempre una falta: de este modo no 

decimos que un ladrón lo sea por poco, algo o mucho que haya 

robado, pues el solo hecho de robar constituye una falta: "No 

toda acción, empero, ni toda pasión admiten una posición 

intermedia .•• , como la alegria del mal ajeno, la imprudencia, la 

envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo, el 

homicidio. Todas estas cosas son objeto de censura por ser 

ruines en si mismas, y no por sus excesos ni por sus defectos" 

Hay pues, tres disposiciones en las acciones y pasiones: el 

exceso, el defecto y el término medio. Las tres se oponen entre 

si: el exceso y el defecto se oponen entre si y rechazan al 

t6rmino medio, éste a su vez, se opone a sus extremos. 

Es preciso entonces, que esta teoria de la virtud, se aplique 

correctamente a los casos particulares, pues es en ellos en donde 

se aprecia con claridad en qué consiste la virtud y cómo debe 

practicarse. 

De este modo Aristóteles define asila Virtud Moral: " ••• la 

virtud Ho~al es una disposición intermedia ••. , o sea que es un 

2' lti•, L.11, C.6, a 1101 • 9, 
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t6rmlno medio entre dos vicios, uno por exceso, otro por defecto, 

y que es tal porque apunta al t6rmlno medio en las pasiones y en 

las acciones" 

4.- Las Virtudes Intelectuales 

Siguiendo la división que Aristóteles hace del alma, las 

virtudes intelectuales corresponden a la parte racional del alma. 

Pero, dentro de ésta parte racional, hay también otra dlvislOn: 

la razón teórica y la razón practica. 

l.- La razón teorétlca; es aquella que se dirige hacia el 

conocimiento de lo Universal y Necesario y perfeccionan la 

inteligencia en orden al conoclmlento de la verdad. 

L~s virtudes de la razón teórica o especulativa son: 

a) La ciencia.- que se encarga de la demostración rigurosa 

por encadenamiento de causas y efectos; y esta demostración versa 

sobre las cosas necesarias que son las que si podemos conocer con 

certeza: 11 Todos damos por supuesto lo que sabemos con ciencia, 

no admite ser de otra manera, porque las cosas que admiten ser 

de otra manera, cuando estan fuera de nuestra vista, no nos 

permiten saber si son o no son" 

Hay sin embargo, cosas que pueden ser de otra manera en razón 

Z1 •ilUUI_, Etir1 Me_.; L.11, C.f; a JJOf 120 
ll /ti .. L.VI, C.3¡ a 113'6 22. 
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del tiempo o lugar, pero de cualquier modo, ~ste no es el 

verdadero objeto de la ciencia; pues de las cosas que pueden ser 

de otra manera, no puede haber ciencia ni 1ntulcl6n intelectual: 

• ••• una cosa puede ser de otra manera en razón, por ejemplo, del 

lugar o del tiempo, o de ambos predicamentos a la vez, como si 

una cosa cayera aqul y no en otro lugar, •.• por lo cual la 

ciencia ha de ser, como dice Aristóteles, de lo universal, y ha 

de proceder por proposiciones necesarias, pues lo necesario no 

puede ser de otra manera 11 

bJ La Intuición.- es la virtud que nos permite conocer lo 

que no se puede saber por medio de la demostración, como los 

prlmer'os principios del conocimiento: " ••• resulta con toda 

clarl.~ad que Aristóteles designa aqui ·como "principios", 

cualqúiera que pueda ser su contenido,. los primeros principios 

del conocimiento aquellos que hacen po:slble todo saber en 

general" 

e) La sabiduria.- es la virtud que es ciencia e intuición 

de las cosas m&s ilustres por naturaleza; y es por esto mismo, 

la 6ltima meta del conocimiento; "bl, es claro que el mas 

riguroso saber entre todos es la sabiduria. Es preciso, por 

tanto, que el sillb1o conozca no sólo las conclusiones de los 

principios, sino tambUn que alcance la verdad acerca de los 

principios. De suerte, pues, que la sabldurla ser A a la par 

Intuición y ciencia, como si fuese la ciencia de las cosas lllis 

11 - .., ... A. C.U,0 '*• la •lrt• inl•l«t..IKI Plf, 65: ,,.., • ,..1, 1, :U.• l 31. 
:11 _ _,..," ~Cit.¡ Nf. 100 
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altas y cabeza de todo saber" 

2.- Respecto a la Razón practica, a diferencia de la razón 

teor6tlca, esta orientada a lo particular y contingente. 

Aristóteles explica esta diferencia: ''Y demos por sentado que 

hay dos partes dotadas de razon: una con la cual contemplamos 

de entre las cosas aquella cuyos principios no admiten ser de 

otra manez:a; otra con la cual contemplamos las que lo admiten" 

Y dentro de la razón practica, Aristóteles hace la siguiente 

distlnclOn: "De las cosas que pueden ser de otra manera, una son 

del dominio del hacer, otras del obrar. El hacer y el obrar son 

cosas diferentes" 

a) Virtudes de las cosas del hacer - Arte 

b) Virtudes de las cosas del obrar - Prudencia 

a) La ylrtud que 9C refiere O lao posas del hacer, es el 

Arte; el cual define Aristóteles como: • .•. cierto h6bito 

productivo acompaftado de razón verdadera" 

El arte perfecciona la capacidad natural que ordena la 

actividad dlrlglda a acrecentar la bondad de las cosas y con el 

fin de hacerlas bellas: 11El bien del art~, no cona laste en que 

JI lrllUúle¡ fllt•llt-¡ l.VI, C.1¡ A 1141•11. 
JI ,._l.111,C.Z¡All:lf•S. 
:D l•I• l. VI, C.f¡ a IJIO • 31, 
31 i.i.., l.VI, C.f¡ a lll0•11, 
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el apetito humano esté dispuesto de alg6n modo, sino en que la 

obra que se haga sea en si misma buena" 

~ara Aristóteles, el Arte es pues, aquella actividad 

humana que tiene: 11 ••• por objeto traer algo a la 

existencia, es decir, que procura por medios técnicos y 

consideraciones teóricas que venga a ser alguna de las 

cosas que admiten tanto ser como no ser, y cuyo 

prlnclplo está en el que produce y no el ptoducldo" 

b) La virtud que se refiere ª las coa as del obrar, 

es la prudencia; y es el hllbito que permite al hombre 

eleqiJ.", lo que es mejor para él: "Lo propio del 

prudente parece ser el poder deliberar acertadamente sobre 

las cosas buenas y provechosas para el, no parcialmente, 

como cu~les son buenas para la salud o el vigor corporal, 

sino cuAles lo son para el bien vivir en general" 

La prudencia, se distingue de la sabiduria porque esta 

contempla las cosas necesarias y eternas sin considerar 

aquello que tiene relación con la vida del hombre: 

la sablduria no contempla cosa alguna de las que hacen 

feliz al hombre, dado que no concierne al orden del 

devenir. La Prudencia si que tiene éste m~rlto ••• recae 

:11 .... ,rM;11111r..i.,".1 1-111 ~,J. 
S *lltlttf11; itit1 lic ..... ¡ L.VI, C.4; a U«J • 13. 
:U W.., l,VI, C.~ a IHO. l'B. 
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sobre lo que es justo y bello Y. bueno para e 1 hombre" 

Es decir que la prudencia, tiene por objeto lo que es proplq 

del hombre y aquello sobre lo cual puede ejercerse la 

deliberación; mediante la prudencia se consigue acerta~ en cada 

momento, y es en cada caso y en la totalidad de la vida moral 

humana, un equilibrio en la conducta humana. 

La prudencia, es la virtud rectora de la vida humana =-•, 
y es necesariamente un hábito práctico verdadero, acompa~ado de 

razón, con relación a los bienes humanosº 

"La prudencia, es faro y luz de la conducta; ojo del alma, 

según la bella comparación de Aristótelt!s" ..,,, • AdemAs, BU 

hAblto le viene dado de la virtud moral: "· •• la obra del hombre 

se consuma adecuadamente sólo en conformidad con la prudencia y 

la virtud moral, porque la virtud propone el fin recto y la 

prudencia los medios conducentes• 

Es pues la prudencia, reguladora del ethos humano; es decir, 

del car~cter moral del hombre; y es por esto que Aristóteles 

incluye a la prudencia en su deflnlc16n de virtud moral: "La 

virtud moral es, por tanto, un hábito selectivo, consistente en 

:9 6'llllltl111 A.¡ Ellcolic-, l.VI, C.11¡ lt llf.Jl>-11. 
:n crr. - ..,.., ._, ~ ... ,,,,. 111. 
40 6'illlltl111 Elico lic-¡ t.VI, c.s, a mo • -lll 
fl - MI•, -¡ r.u,a. .. Plf, ltS 
f2 •ist611J11; Etle1 #ic.,.,,.; l. VI, C.12: a Jlff 1-1. 
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una pos1c10n intermedia para nosotros, determinada por la razón 

y tal como determinarla el hombre prudente" 

Asl la razón, es la facultad intelectual que propone un fin; 

la prudencia es la que delibera sobre los medios para alcanzar 

este fin, y las virtudes morales son las que realizan los 

medios para alcanzarlos: no habrá elección recta sin 

prudencia ni sin virtud, porque ésta propone el f ln, y aquella 

pone por obra los medios conducentes al f ln" 

De las virtudes lncelectuales que corresponden a la razón 

pr6ct1ca, la principal es la prudencia; mientras que de las 

virtudes de la razón teorética, la principal es la sabldurla: "De 

estos hábitos los principales en las esferas son, la 

sabidurla y la prudencia, puesto que encarnan la actividad del 

intelecto especulativo y del intelecto practico en su mas alto 

momento" 

Por tanto, la def in1cl6n de virtud como un héblto electivo 

que consiste en un tl!rmino medio relativo a nosotros determinado 

por la razón¡ sólo se aplica a las ylrtudes mor1lea, dOnde 

Aristóteles distingue los errores por exceso y por defecto, listo 

sin embargo, no se aplica a las virtudes intelectuales cuyo fin 

es la verdad y su único contrario el error, en el cual, no hay 

un exceso o un defecto, siendo asi que en la prudencia no habra 

pues, ni exceso ni defecto. 

fJ 111.., 1.11, t.i; • 1101 • 
ff m• 1.v1, c.131 a 1115, -s 
15 - .. , ... l.¡ IMIJG .. •• PlfiM 61. 



Asi Gómez Robledo, en el capitulo primero del Ensayo sobre 

las Virtudes Intelectuales. deja clar·o que tanto en la 

deliberación del fin, como en la elección de los medios mas 

conducentes a él, y en la determinación del término medio, es 

necesaria la perfección de la parte racional; es decir, la 

presencia de las virtudes intelectuales. Y de este modo Gómez 

Robledo concluye: .pónese de relieve, asi mismo, el 

indiscutible sefior1o de las virtudes intelectuales sobre las 

virtudes morales •.. como corresponde a lo determinante sobre lo 

determinado y a la razón sobre los apetitos" •• 

5.- La Felir.idad Humana. 

Dentro del conjunto de su obra, Aristóteles escribió tres 

tratados de ética: Et 1ca Eudemiana, Etica Nlcomaquea y Gran 

Etica. 

Para Aristóteles, la Etica es una disciplina filosófica que 

queda englobada dentro de su sistema en la esfera de las ciencias 

practicas, al igual que la pol1t1ca. 

Como ciencia práctica, la etlca no pretende ser exacta ya que 

no es un sabe?: teoJ:etico. Aristóteles entiende que la é'tica esttfi 

relacionada con la actuación. Asi, el filósofo intenta detectar 

la esencia del bien moral partiendo de una jerarqula de valores 

acordada por la experiencia, mas allá de los hAbltos y conductas 

cambiantes del hombre y de las transformaciones que se dan en las 

" 1118; P.fl, 
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1nstltuc1ones de un Estado. En la cíispide de esta jerarqula, 

Aristóteles constata que se hall.a la felicidad (eudalmonla), el 

mas grande de los bienes, y por tanto, el f ln último del hombre. 

Hacia este f ln ~ltimo el hombre se encamina por medio de la 

voluntad, que dirigida racionalmente da lugar al hábito. El 

bien, a trav~s del h~bl to se transforma en tendencia o costumbre; 

y en la adqu1slc16n de esta costumbre, las virtudes como formas 

de actuar del hombre en su camino hacia la felicidad, ocupan un 

lugar primordial. 

a) Btlca ludemlana 

La felicidad humana como fin Ultimo del hombre es vista en 

la Etlca Eudemlana como "el vivir bien". Aristóteles emplea el 

termli'f~ 0 eu-dalmonla 11 haciendolo equivaler a "vivir bien"; es 

decir vivir una vida buena o virtuosa. Insiste en que la 

felicidad es una actividad del hombre y no un estado recibido de 

fuera o de origen extrahumano; asi mismo analiza en que consiste 

vivir bien y cuáles son las condiciones indispensables para que 

los hombres posean la felicidad. 

Aristóteles expresa una vez más que la felicidad es la mas 

bella y mejor de todas las cosas, asl como también la mas 

a9radable. 

Ahora bien, es importante sef'\alar que la felicidad la ha 

c!eflnldo Aristóteles como la actividad del alma seqOn su mas 

eminente virtud, y que para poder llegar a ella el filósofo pone 
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como condición una vida completa, perfecta, acabada o madura; es 

decir una vida organizada con arreglo a un fin. 

De éste modo, Aristóteles pretende analizar en que consiste 

vivir bien y de qué manera se puede conseguir: si por 

naturaleza, por medio del estudio, mediante el ejercicio, o bien, 

por una especie de inspiración divina 

En primer lugar, el filósofo menciona que ser feliz y vivir 

dichosamente puede consistir en tres cosas: la sabiduria, la 

virtud y el placer 

Respecto de la virtud y la sabldurla, Aristóteles opina que 

aunque es bello el conocimiento de cada una de las cosas bellas, 

no es sin embargo lo m~s valioso puesto que lo mAs importante no 

es saber qué son las cosas sino llegar a conocer las fuentes de 

que procede; asi por ejemplo, en el caso de la virtud, lo 

realmente valioso es llegar a ser virtuosos mas no saber qué es 

la virtud 

Por otró lado, Aristóteles analiza la virtud como héblto o 

facultad del alma; as1 afirma que "la virtud es la mejor 

disposición, hábito o facultad de cada clase de cosas que tengan 

un uso o una obra" 00 , Es decir, que hay una virtud que es 

propia de cada cosa· pues cada cosa tiene una función y uso 

17 Cfr, llúlhfl•; llltl - .. ¡U, C.I; a 1111 i-ll 
11 au. 
lf llllllttl•; lllt1 -MI; U, C.l; a 1111-11 
ll aim; ur, c.1; • 1m • 
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determinado, y el mejor hit.bito de una cosa determinada es su 

virtud propia. De este modo se sigue que cuanto mejor es el 

hAblto, mejor es la obra. 

El f 1 lósofo a Hade ademas que la obra de cada una de las cosas 

es su fin y por lo tanto un bien mayor que el hAblto puesto que 

el fin y objeto último del cual existen todas las cosas, se 

considera el mayor bien. 

Asi pues, tenemos que determinada obra corresponde a 

determinada cosa y a su virtud al modo que un zapato es la obra 

del arte del zapatero y de la operación del zapatero; es decir, 

la obra de la virtud del zapatero y un buen zapatero es un buen 

zapato 

Una vez establecidos estos puntos, Aristóteles concluye que 

el bien perfecto del que hablamos y buscamos es la felicidad 

humana: si la obra del alma es producir la vida y estar vivo es 

su uso, entonces la obra del alma y la de su virtud resultan 

necesariamente una e idéntica, de donde se sigue que la obra de 

la virtud sera la vida buena y por consiguiente el bien perfecto, 

que es la felicidad 

Aftade ademas el filosófo que tanto los fines y los bienes 

mayores se encuentran en el alma •::11 ya sea como h6bi to o 

actlvldad, y dado que ésta Ultima es mejor que una disposición 

JI az.1tlM 
l1 m• 
D ctz. 1ruUt1lt1; 111 .. - .. ; 1.11, c.1; • 1111 b-J1 
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entonces la actividad de la virtud será el mayor bien del alma. 

Ahora bien, de estos dos Ultimas párrafos podemos concluir 

que la felicidad que todos buscamos y a la cual aspiramos, es por 

un lado la actividad del alma buena, y por otro la actividad de 

la vida perfecta de acuerdo con la virtud perfecta. 

Esto es por lo que respecta a la felicidad humana en la Etlca 

Eudemlana en los primeros capitulas de los libros I y II, 

posteriormente Aristóteles analiza la cuestión de la virtud; sin 

embargo la cuP.stl6n de como conseguir la felicidad humana la 

trataremos en la obra de la Etica Nlcomaquea. 

b) Etica Nicomaguea 

Para Aristóteles, hay siempre un fin en vistas al 

cual se efectUan todos los fenómenos de la naturaleza y 

se realizan todas las actividades humanas; éste fin es 

.lo bueno y lo mejor, y pertenece, de acuerdo al fllóaofo 

a la ética en general y que en su.quehacer práctico nos remite 

a la ciencia Polltlca, la cual establece qué ciencias son 

necesar las para una e 1 udad y cuales son las que debe 

aprender cada uno. De este modo, el fin de la Pol1tlca 

comprenderá los de las demas ciencias practicas (del obrar 

y del hacer) y por tanto se constituye como el blen 

supremo entre todos los bienes que pueden real 1 zar se. 

Ahora bien, éste bien no es otro que la Felicidad: "El 

fin que persigue la polltica puede involucrar los fines de las 

otras ciencias, hasta el extremo de que su fin sea el bien 
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supremo del hombre 11 

De éste modo, Aristóteles se pregunta, ¿Culll es el fin de las 

acciones del hombre?, ¿cua.1 es el fin de la vida humana? Asl, 

comienza a analizar aquellas metas que el hombre suele elegir 

como fln en la vida: El placer, el honor, la riqueza: "La 

multitud y los más vulgares ponen el bien supremo en el placer, 

y por esto aman la vida voluptuosa" 

Sin embargo, ésta felicidad, éste sumo bien, no consiste en 

los placeres, honores o riquezas, sino que se fundamenta en la 

realización de aquello que es más caracterlstlcamente humano. 

Se trata entonces, de un bien racional, y éste no es otro que el 

de actuar según la propia actividad racional 

En cuanto al placer, sensible, el filósofo nos dice que no 

puede ser el b1en supremo ya que no es la partt: superior del 

hombre la que gobierna, y por lo tanto, en nada se diferencia e1 
hombre de los animales: "La mayor1a de los hom.bres muestran 

tener decididamente alma de esclavos al elegir una vida de 

bestias, justificándose en parte con el ejemplo de los que est&n 

en el poder, muchos de los cuales conforman sus gustos a los de 

sardan6palo" ., .. 

Aunque el placer sensible es un bien, no es sin embargo el 

ll 1rut1t11n; 111u 11-; 1.1, c.J; lJI Jl!f 1-5 
15 lrl1tlt1l•1 llll'l 11-; '· 1, c. l; •. llfl ~-Jl 
5' Cfr. lrlll*'I•; ~P. J1 
l7 lrllllleJB; llll'l 11-; ¡, 1, C. l; a. llll HO 



bien mis al to o supremo. El placer es sólo una parte de la 

actividad humana, mas no es el todo como bien supremo. 

otro bien que los hombres suelen buscar en sus vidas como 

bien l'.lltlmo, es el honor: "El honor, sin embargo, parece ser un 

bien harto sup~rflcia~ para ser el que buscamos nosotros, pues 

manifiestamente esta mas en quien dá la honra que en el que la 

recibe, en tanto que el verdadero bien debe ser algo propio y 

dificil de arrancar del sujeto" 5 • Sin embargo, éste tampoco 

es el bien supremo ya que el honor es más de quien lo da que de 

quien lo recibe. 

En esto, Aristóteles nos recuerda a los epicl'.lreos, en tanto 

en cuanto que éstos sostienen que el bien debe ser algo que 

dependa totalmente del hombre si es que de él ha de depender la 

felicidad, pues de otra manera el hombre no podrla ser feliz 

buscando alcanzar algo que no depende de él y temiéndolo perder 

cuando lo ha conseguido: sin embargo, la lógica de la doctrina 

epicOrea lleva al individualismo, y sobre todo, a la 

absolut1zac16n del placer: el bien queda abs,orbido en la 

felicidad, y ésta, en el placer 

Asl entonces, quienes buscan el honor, lo hacen para 

persuadirse de su propio valor, y lo pief ieren por el hecho de 

que les honra, aunque quien lo recibe pref lere que provenga de 

hombres prudentes. El fin o bien supremo debe ser algo que sea 

!11 11/"-1 ¡.1, C.5; a 11151·/J 
5' Cft, -11, '"' -; 1tJw P. 111 
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propio, y el honor depende mas de quien lo d~. 

Por otro lado, la riqueza hay que descartarla tamb16n, pues 

el dinero y la fortuna nunca se desean por si mismo, sino por lo 

que 6stos nos pueden proporc 1 onar: "Y es claro que no es la 

riqueza el bien que aqul buscamos, porque es un bien Otll, que 

por respecto de otro bien se desea'' 

La riqueza es, en efecto, útil y medio para otras cosas, pero 

no es un fin en cuanto al fin o bien ~ltlmo: "···algunos bienes 

son completamente deseables en todos sus aspectos, mientras Que 

otros no lo son. Por ejemplo, la justicia y todas las demis 

virtudes son dignas de ser deseadas en todos sus aspectos y de 

manera absoluta; mientras que la fuerza, la riqueza, el poder y 

otras cosas del mismo g6nero, no lo son en ningun aspecto, ni de 

manera absoluta" 

Tras un breve anélisis, Aristóteles demuestra que todos ~stos 

bienes no son más que medios para conseguir un bie.n supremo, un 

fin mis remoto, el cuál es, la felicidad. 

Ahora bien, en cuanto al honor y el placer aunque se ha dicho 

ya que no son por s 1 el bien supremo al cual aspira la vtda 

humana (ver citas 49 y 50); sin embargo, es posible disentir 

respecto al honor: Aristóteles menciona en el Libro I, capitulo 

2 de la Etica Nlcomaquea, que hay un fin de los actos querido por 

" •JJ'*tl•; ., .. "-; l. 1, c. l; •• "" '" 
11 •llUlll•: M.IUal '· Jl-Ji; llJt. ,.,,.; .. ,,.. 1111. 
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si mismo y los demas por ~l, 6ste fin pertenece pues a la ciencia 

polltlca puesto que su fin comprende los de las demas ciencias 

y por lo tanto se constituye como el bien supremo que es la 

felicidad. Sin embargo, por otro lado, menciona el filósofo, que 

vivir.bien y obrar bien son slnonlaos de felicidad y por esto hay 

hombres que entienden el bien y la felicidad segOn los distintos 

modos de vida, entre ellos, la vida pollttca, la cual Aristóteles 

rechaza (Libro I, c. 5, Etlca Nicomaquea) por no encontrarse en 

ella el verdadero bien y fin Oltlmo del hombre: "Los hombres de 

acción identifican la felicidad con el honor: ~ste es, puede 

decirse, el fin de la vida pollttca. El honor, sin embargo, 

parece ser un bien harto superf lcial para ser el que buscamos 

nosotros, pues manifiestamente estA mas en quien dA la honra que 

en el que la recibe, en tanto que, el verdadero bien debe ser 

algo propio y dificil de arrancar del sujeto" 

Partiendo pues de estas dos ideas, se desprende la siguiente 

pre9unta:¿cómo es que el fln Oltlmo (la felicidad) que es el m&s 

·hermoso y divino lo encontramos en la ciencia polltica si de 6sta 

(vida politlca) se dice que su fin es el honor, y honor y 

felicidad, según Aristóteles, no se identifican en tanto en 

cuanto que constituyen el bien supremo y último del hombre? 

Es dificil y complejo intentar dar solución a este 

pl•ntemlento ya que 

pensamiento moral de 

es precisamente ~ste el 

Aristóteles; sin embargo 

meollo del 

es posible 

aventurar dos opciones: o el honor no es el fin de la vida 

fl lrl11Mfl•; 11 I; ¡, 1, c. 5; Ir 1115 l lf-15 
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polltica y lo es en cambio otro mas bello y divino, o en la 

ciencia politica no se encuentra el fin supremo que comprende a 

todos los de~s fines. 

Lo que se busca es el fin ültimo d
0

e la vida humana; y en ~ste 

sentido, earbedette (autor franc~s) coincide con Arlstoteles al 

afirmar que la felicidad (aunque no la llama propiamente 

"Felicidad" sino "Bienaventuranza") consiste en 

un bien absoluto y no en bienes corporales y relativos: •La 

bienaventuranza debe ser un bien absoluto y no relativo: de otra 

aanera no serla el fin último del hombre" "La 

bienaventuranza no cons lste en los bienes corporales, ya sea 

naturales como la fuerza, la salud; ya sea artificiales, la 

riqueza, los alimentos, los vestidos; aunque sean bienes" 

con todo, Aristóteles no rechaza los llamados blenea 

terrenales, pues al contrario, la b~squeda del bien es siempre 

una bOsqueda concreta. El placer, por ejemplo, aunque es 

rechazado como m~xlmo bien, no es excluido .de la Atica 

•r1atot6lica, pues viene determinado por la propia actividad 

humana, que tiende sin ningUn tipo de intercesión divina a la 

felicidad, su fln ~ltlmo. 

La felicidad pues, no consiste en 6stos tres modos de vid•. 

La felicidad es el mayor y el mejor de los bienes humanos, es 

pues el bien supremo, el fin en vistas al cual el hombre realiza 

u ,., ... 
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todo lo demás; Aristóteles alflrma: "Tal nos parece ser, por 

encima de todo, la felicidad. A ella, en efecto, la escogemos 

siempre por si misma, y jamás por otra cosa" • 5 el honor, 

el placer, la inteleccion y toda otra perfección cualquiera, son 

cosas que, aunque es verdad que las escogemos por sl mismas, lo 

cierto es que las deseamos en vista de la.felicidad, suponiendo 

que por medio de ellas Seremos felices" 

Pero,¿en qué consiste la felicidad? si la felicidad es el 

bien al cual aspira la vida humana, es entonces el bien propio 

del hombre, y por lo tanto, debe radicar en el ejercicio de la 

facultad propiamente humana, y como el alma es lo propio del 

hombre, entonces la felicidad debe radicar en el ejercicio de las 

facultades del alma: " el acto del hombre es la actividad del 

alma segOn la razón" cada obra se ejecuta bien cuando 

se ejecuta según la perfección que le es propia, de todo esto se 

sigue que el bien humano resulta de ser una actividad del alma 

según su perfección; y si hay varias perfecciones, segfin la mejor 

y maa perfecta, y todo esto, además en una vida completa ••. 

Y asi lo ha expresado también el filósofo en la Gran Etica: 

nosotros vivimos gracias al alma, y el· alma tiene su 

propia virtud; asi, lo que produce el alma y lo que 

produce la virtud del alma son una sola y misma cosa. 

Ahora bien, la virtud de una cosa cualquiera hace bien 

aquello que la misma cosa hace ya por sl misma¡ el 

U lllltlt1l•; 1tlc1 llroatflH; 1..1., c.1; • lOH •·1 " ,., .. 
. 17 11/9; 1.1, c. 1; 11 1011 i-7 

11 lrlllll•la; Op. clt; ¡,u, c.7; 111111 •·ll 



alma, si nos da la vida, entonces, la virtud del alma 

nos hará vivir bien 

Por otra parte, Aristóteles dice que vivir bien y 

obrar bien no es otra cosa que la fel icldad, luego 

entonces, ser feliz y la felicidad están en vivir bien, 

y vivir bien consiste pues, en vivir de acuerdo con la 

virtud asi, el filósofo concluye que la vl.rtud es, por 

tanto, el fin, la felicidad y lo mejor: "Asi pues, 

puesto que el mejor bien es la felicidad, y esta en su 

actividad, es el fin y un fin perfecto, viviendo de 

conformidad con las virtudes podremos ser felices y 

poseeremos el mejor de los bienes" 

{_:'El Estagirita considera además, que la felicidad debe 

radicar en la facultad superior del alma, ya que será 

ésta la que caracterice al hombre. La calidad de la 

naturaleza depende de que tanto qobierna u obedece, por 

ello, el hombre es superior a los animales, el alma 

mejor que el cuerpo y la parte de ésta mejor que el 

resto: "··· la felicidad es, pues, la actividad conforme 

a la virtud,... la cual será la virtud de la parte 

mejor del hombre. Ya sea ésta la inteligencia, ya alguna 

otra facultad a la que por naturaleza se adjudica el 

mando y la quia y el cobrar noticia de las cosas 

bellas y divinas" ":a... 

U ctr. ltllUttl•¡ ~ 1,/, C.#¡ P.lf 
" lrllt#IJ•; ~ 1.1, C.#; r.#l 
n 1r11t11t11 .. 1 ª'""-•u, c. 11 .11 m1 •-11 
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A!: istótelefl, contrario a lo que parezca, parece unir 

las virtudes intelectuales y las virtudes morales, pues 

la tarea especifica del hombre no puede resldlr 

exclusivamente en unas o en otras; no existe una división 

tajante entre vida teorética y vida practica; el hombre 

no es pura razón, ni la vida segOn la inteligencia es 

la Ontca propia del hombre (considerando que la 

inteligencia es el principio superior que lo distingue de 

loa animales) ya que la vida moral (parece ser que en 

•odo secundario despues de las virtudes intelectuales) nos 

ayuda también a llegar a la forma mas elevada de la 

fellcidad. 

De este modo, resulta pues, que la vida teorética es un medio 

para alcanzar la felicidad; y en la vid~ practica, la virtud 

•oral es no sólo un medio, sino practica constante que constituye 

dicha felicidad. 



CAPITULO II 

llL PLACllJI Y LA PBLICIDAD 11111 ARISTOTBLBS 

El concepto de felicidad constituye el elemento principal 

de la Etlca de AilstOteles. Para ArlstOteles, es importante 

buscar o encontrar el modo de vida que nos conduzca a dicha 

felicidad. A.si, el fin de la vida humana se orienta a la 

felicidad que debe ser algo permanente, profundo y muy distinto 

a lo que la mayorta entiende por placer. 

Este segundo capitulo esté dedicado (aunque no en forma 

exhaustiva) a la teorla del placer en ArlstOteles, en dOnde se 

analiza uno de los tipos de vida en que el hombre suele poner su 

felicidad: El plac~r, que parece ser algo muy lntlru•ente 
:~!' 

vtncula~o a nuestra naturaleza humana. 

1.- 11 Placer en &glntOtclco. 

Aristóteles dedica al tema del placer dos cspltulos de l• 

Etlca Nlcomaquea (VII y X). Sin embargo, no es sino hasta el 

capitulo X, en dónde define la esencia del placer. 

Despu•• de exponer diversas teortas·acerca del placer en el 

c•pltulo VII de la Etlca Nlcomaquea, Aristóteles an•l1Z• lH 

oplnlonea de aquellos quienes condenan radicalmente el placer. 
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Teorlas sobre el placer: 

l.- N1n90n place?: es bueno ni en si ni por accidente, 

porque no son lo mismo bien y placer ~ 

2.- Aunque todos los placeres sean buenos, no puede ser el 

placer el sumo bien 2 

Ahora bien, quienes rechazan que el placer sea un bien, 

argumentan que este no es un bien porque es un ~ y el 

placer como proceso indica un principio y un término; es decir, 

un movimiento hacia el fin que a su vez, es senal de perfecclOn. 

Aristóteles sin embargo, refuta dicha opinión: "• •• podemos 

pasar rAplda o lentamente a un estado placentero, pero en el 

acto del placer considerado en sl mismo, es decir, en el 

sentimiento del placer, no puede hablarse de velocidad" > 

Existe un antes y un después del placer; es decir; lo que 

el hombl:'e exper !menta en el proceso hacia su estado natul:'al 

(Bebei: agua cuando se tiene sed); pero el momento mismo del 

placer, es completo, y el gozo seria solo la consecuencia de 

dlcha actlvldad. 

""'''''"; 111" 11-; '· ru, c. 1; • m11r1 
111111 
1114,.¡¡,1,c.J;MIJ7J.b 
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Aristóteles considera que tales placeres sólo pueden 

llamarse as1, accidentalmente, puesto que el verdaderO placer ha 

de· ser el estado natural que se consigue con ese proceso; por 

ejemplo, el no experimentar sed ni hambre, ni alguna otra 

necesidad, ademas de que en este proceso, estara siempre 

implicado el dolor (como en la curación de un enfermo), o la 

insatisfacción (necesidad de comer, beber, etc.). De este modo, 

el placer tampoco serla un proceso "consciente" hacia un estado 

natural, sino que ser la mas bien el estado conforme a la 

naturaleza. 

Asl Al:istóteles, distingue estos placeres de los que llama 

placeres absolutos: " ••• los hombres no reciben placer de las 

mismas cosas cuando su naturaleza se esta saciando que cuando ha 

sido restituida a su estado normal, sino que en este caso gozamos 

de los placeres absolutos" • 

Ahora bien, hay otro tipo de placeres, que se refieren a 

aquellos que se dan en actos: "Los placeres no son, en efecto, 

procesos, ni son todos incidentales a procesos, sino que algunos 

hay que son actos y fines" • 

*jUfflllll Etin #JC ..... ; L.VII, c.11; Bt JlSJ .. 
1t1•1 t.m, c.111•11531-10 
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Estos placeres, no implican dolor ni deseo porque no se 

deben a alguna deflclencla natural, sino al contrario, se 

podi:ia decir que se deben a "una abundancia"; y entre ellos estA 

principalmente: el placer de la contemplacl6n. 

Los placeres que se refieren a procesos que van encaminados 

hacia la perfección de la naturaleza, tienen un fin diferente de 

ellos mismos, por ejemplo, el beber no es un fin en sl mismo, 

sino que el f ln es satisfacer la sed para que el hombre consiga 

su estado natural; es decir un estado sin necesidades. 

Por el contrario, el otro tipo de placeres, por ejemplo el 

placer de la contemplac16n, es un fin en sl mismo, ya que se da 

por una perfección en la naturaleza; en éste caso, una perfección 

de la facultad :racional. Es decir, el placer perfecciona el 

acto, y asi la actividad individual se acompafta del placer de la 

inteligencia. La eficacia del place:i:: consiste en que culmina la 

actividad perfeccionandola y dispone al hombre a realizarla con 

mayor presiclón. 

Asi entonces, como el bien es un fin en sl mismo, sólo estos 

0.ltimos placeres pueden considerarse un bien, mientras que 

aquellos que implican un proceso (beber agua, comeJ:, doi:mlr, 

etc.), no podran llamarse un bien propiamente ya que el blen serA 

el estado natural que se consiga, y es por esto que Aristóteles 

los llama placeres poi: accidente. 
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Sin embargo, cuando en este tipo de placeres (por accidente) 

que no son malos en si, se busca el exceso, entonces el placer 

se vuelve malo; y esto sucede comúnmente en los placeres del 

cuerpo: "Ahora bien, en los bienes del cuerpo puede haber 

exceso; y ser malo consiste entonces en buscar el exce~o y no en 

procurar simplemente los placeres necesarios" • 

Aristóteles menciona algunas causas por las que los hombres 

tienden a incurrir en excesos: 

1.- Por nacer con deficiencia en la facultad racional (demencia 

o locura). 

2.- Por adquirir esta naturaleza viciosa; y en este caso hay 

varios motivos que hacen que ciertos hombres incurran en 

los placeres del cuerpo: 

a) cuando los hombres no saben gozar de los placeres 

absolutos y del placer que acompaf\a la virtud: "Los 

placeres del cuerpo, ademtls, son buscados a causa de su 

vehemencia por los que no pueden gozar de otros, lo cual no 

es de reprender si tales placeres son inocuos; pero si son 

nocivos, es malo" 

.. iltlttJ11: ~. Cit; L,VJI, C. Jf: a 1154 •-18 
Itii•1L.Vll,c.Jf1a1ufti. 
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b) Cuando son hombres de naturaleza excitable: "En 

cuanto a los de naturaleza excitable, necesitan 

siempre de un alivio, a causa de que por su especial 

composición está su cuerpo en constante estado de 

irrltac16n, y se hallan continuamente bajo la influencia de 

un vehemente apetito" • 

De este modo, dentro de los placeres nocivos Aristóteles, 

distingue aquellos que provienen del vicio y aquellos que tienen 

su origen en la bestialidad humana. Y son nocivos porque ya no 

es su fin restaurar el 11 estado natural" del hombre, sino que 

provienen de una naturaleza viciosa y van a lo mismo. 

En cuanto a los placeres anti-naturales, AJ:lstóteles dice 

que: " •.• hay otros que naturalmente no son agradables, pero que 

llegan a serlo ya por efecto de un incompleto desarrollo 

orgtlnlco, ya por la co:Jtumbre, ya por depravación original" • 

Esta desviación en el desarrollo humano, es causada segUn 

Aristóteles por la mala costumbre, por la depravación original, 

por enfermedad o por locura: "Entiendo referirme •••• a los 

hAbltos bestiales, como los de aquella hembra de quien cuentan 

que desgarraba el vientre de las mujeres grtlvidas para comerse 

IUdle; L.Vll, C.141 a llSf IH2 
AirsuteJes: ftlc• Nrrot.1~N; L.Vll, C.5¡ IU: 1148 b-15 
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los fetos, o como las cosas en que se complace •• algunos salvajes 

del Ponto Euxino, de los cuales unos comen carne cruda, otros 

carne humana, otros se ofrecen reciprocamente sus hijos para 

banquetearse con ellos" ~ 0 

Entre los placeres antinaturales causados por la mala 

costumbre, Aristóteles menciona arrancarse los cabellos, comer 

carbón y tierra, morderse las unas, ast como también la 

homosexualidad pues esta Oltima es causada en algunos casos por 

efecto del hábito cuando han sido objeto de abusos durante la 

nlftez. 

Entx-e los hábitos antinaturales que se tienen desde el 

nacimiento, están loa que poseen los hombreR que estan privados 

de razón, es decir, aquellos que viven sólo como las bestias por 

los sentidos. As 1 los placeres reprobables, no son 

verdaderamente agradables porque sólo agradan a. personas que 

padecen alguna anormalidad, ya que cuando se esta en un estado 

sano, son naturalmente desagradables. 

Aristóteles, por tanto seftala tres formas de vida que hay 

que evitar: 

incontinencia. 

"l) El desenfreno, 2) la bestialidad y 3) la 

10 111111; t.vn, c.s; • "'' 1-20 
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1) En el desenfreno, la conducta moral es consecuencia de 
un error en la razón: se cons lgue el placer lnmed lato a toda 

costa. 

2) La bestialidad, se refiere a una deformación de la 

naturaleza (perversiones de la naturaleza), que hace que algunas 

cosas sean agradables o placenteras al hombre cuando de suyo no 

lo son. 

Sin embargo, aqul aclara Aristóteles, que éste tipo de 

"htlbitOs" bestiales van m~s allA de la incontinencia, ya que son 

causados por locura o enfermedad. 

AQn asl, es preciso decir que los hombres que carecen de 

razón y que cometen acciones bestiales contradicen a su propia 

naturaleza, ya que producen placer sólo a una naturaleza enferma. 

Sin embargo, Aristóteles afirma que un hombre malo o perverso 

puede hacer mucho mas daf1o que un hombre bestia, ya que éste 

Oltimo carece de razón y por lo mismo actúa irracionalmente; y 

por el contrario, un hombre malo se dirige racionalmente hacla 

el mal o perversidad: "la bestialidad es un mal menor que la 

perversidad, pero es mas temible. Pues en los animales, la parte 

:superior no esta corrompida como en el hombre,slno que no existe. 

Serla como si uno comparara lo que carece de alma con lo que estA 

dotado de ella y se preguntara qué estado es el peor. Es siempre 
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la perversión de quien no tiene en si el principio de acción la 

que es menos nociva; ahora bien, el principio de acción es aqul 

el intelecto. Serla, pues, poco mas o menos como si uno 

comparara la injusticia con el hombre injusto, ya que es posible, 

segOn los casos que haya mas malicia por uno de los lados o por 

el otro. En efecto, un hombre malo puede causar mil veces más 

da~o que una bestia feroz" 

3) En lo que respecta a la lncontlnencla, ~sta no es 

ignorancia, pero si supone un cierto ob5cureclmiento de la razón, 

pues cuando un hombre cede al placer, contradice al mandato de 

l~ razón; aunque se tenga un conocimiento moral o ser~ el placer 

~].~'.·que se imponga sobre la razón: " .•• la dlsposlclón es distinta 

cuando se posee el conocimiento, pero no se usa, de modo que se 

hace posible poseer el conocimiento en un sentido y no poseerlo 

en otro, como es el caso del que esta doz:mldo, esta loco o ebrio. 

Ciertamente, en este estado se hallan poz: lo menos los que viven 

entregados a las pasioneo. Pues la ira, los deseos amorosos y 

al9unas otras afecciones de este tipo producen también de manera 

manifiesta un cambio en el estado corporal e incluso provocan en 

algunos una verdadera enajenación. Sin ninguna duda, es preciso 

decir que los incontinentes se hallan en la misma Condición que 

éstos. Y el que empleen el lengu~je que procede de la ciencia 

no prueba en nada que la posean" 

11 kisUt•llll Elica lirM!i!: CdJtorul Ag1Jll1r, EspM1 J9B1¡ L.Vll, C.6¡ a USO•· 
11 lbldm; L.Vll1 C.3; a 11411 
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Es pues un hecho, que un gran nOmero de personas buscan los 

placeres y los identifican con la felicidad; y esto es debido a 

que este gran número de personas, busca el placer como 

dlstracc16n para olvidar obteniendo tan sólo una felicidad 

pasajera o rnomentán~a; por ésto, es preciso que el hombre opte 

por los placeres permanentes que puedan brindarle una mayor y 

verdadera felicidad: " En efecto· lo placeres que nacen de la 

contemplación y del estudio nos empujarán a contemplar y a 

estudiar méls" 

2.- La felicidad en A¡istótnle&. 

Respecto a la felicidad, es preciso hablar sobre el placer 

ya que éste se encuentra intimamente relacionado con la 

felicidad. 

Y de acuerdo a ésto, hay que analizar aquel tipo de placer 

que proviene del acto; es declr, del ejercer una facultad y que 

por tanto constituye un bien en sl mismo. 

Sl tenemos pues, que el fin del hombre es la actualización 

de sus potencialidades, y por otro lado, Aristóteles ha dicho que 

el f ln de la vida humana es la felicidad (pues a ella, en efecto 

la escogemos por sl misma y jamas por otra cosa); entonces, la 

13 161•1 L.VJI, C.12; Bi JIS3 •· 
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felicidad ha de consistir en este ejercicio de las facultades 

propiamente humanas. 

Sin embargo, no es de éste argumento propiamente dicho de 

donde se deriva la necesidad de la relación entre la realización 

de las potencialidades humanas y la felicidad; sino que ésta 

argumentación se debe demostrar si se acepta como af lrma 

Aristóteles: que a todo acto corresponde una sensación, placer 

o dolor, y asl como hay actos mas nobles y laudables que otros, 

de la misma manera, unos placeres son superiores a otros; adem~s 

de que a cada especie corresponde un acto propio y por lo tanto 

.~n placer que le es propio. De este modo, Aristóteles afirma que 

eXlste un acto y un placer que 30n propios del hombre. 

Ahora bien, hay que tomar en cuenta a la virtud para saber 

lo que es propiamente placentero para el hombre: " ••• Y si la 

medida de todas las cosas es la virtud y el hombre bueno en 

cuanto tal, los placeres reales seran los que parezcan tales a 

un hombre de esta especie, y agradables las cosas en que él se 

complace" 

El placer propio del hombre ser~ el que resulte de los actos 

propios del hombre; y los placeres que parezcan tales a un hombre 

cuya naturaleza esta corrompida, no ser&n propiamente placeres. 
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Ahora bién, si tenemos por un lado, que el acto propio del 

hombre es la actividad humana según la razón, y por otro, que 

cada obra se ejecuta bien segOn la perfección que le es propia; 

entonces se sigue, que el bien humano es una actividad del alma 

según su perfección en una vida completa, y es en esto en que 

const3te la felicidad: " ••. cada obra se ejecuta bien cuando se 

ejerce según la perfección que le es propia, de todo esto se 

sigue que el bien humano resulta ser una actividad del alma según 

su perfección; y si hay varias perfecciones, segOn la mejor y mas 

perfecta, y todo esto ademAs, en una vida completa" 

"Hemos dicho, en efecto que la felicidad era una determinada 

actividad del alma en conformidad con la virtud" :a.• " ••• y 

exige, como hemos dicho una virtud perfecta y una vida completa" 

El hombre feliz es el hombre virtuoso, y el hombre virtuoso 

es el que se deleita con la virtud; sin embargo, la virtud es 

algo que hay que conquistar, pues pAra llegar a ser virtuo~o hay 

que esforzarse mediante el obrar ".... es necesar lo tambi~n 

esforzarse por poseer esta virtud y ponerla en practica, o bien 

intentar por cualquier otro medio, llegar a ser personas de bien" :a.• 

" Di*'l t.r, c.1; • tnt•-16 
16 •11tlt1Jn: EtJC• .lC..,.; l.I, C.t; a J"1tá 
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es necesario, pues, disponer desde el comienzo de un 

car.icter predispuesto de alguna manera a la virtud, amando lo que 

e8 bello y odiando lo que es vergonzoso 11 

es necesario educar y habituar covenlentemente a aquel 

que serA un hombre de bien; sl el mismo debe, a lo largo de su 

vida, entregarse a ocupaciones convenientes y no cometer, ni 

voluntaria ni lnvolunatarlamente, ningún acto no honesto" 

3.- La contellplación y la Felicidad. 

?'unque para Aristóteles, hay algunos placeres que son malos, 
':"-\. 

hay S:1n embargo, otros que son un bien en si mismos: "Nada 

impide que el bien supremo sea un cierto placer, par· mas que haya 

algunos placeres malos, asl como nada se opone a que haya alguna 

forma de conocimiento excelente, aunque otras sean malas" 

El bien supremo, es decir, la Felicidad, puede ser un placer 

de aquellos que acompaftan a un acto, y siendo la Felicidad algo 

perfecto, el acto en que se dA, por tanto debe ser perfecto y 

libre de obstáculos: "· •. qui za sea necesario que, desde el 

momento que para cada habito hay actos desembarazados, la 

fellCidad sea el acto (libre de obstáculos) de todos ellos o el 

19 lli"°l l,I, C.!¡ a IJIH 
20 1'i•; l.I, C,,; a 111' • 
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de alguno que sea el más diqno de nuestra elección; ahora bien, 

semejante acto es place:t 11 

Después de todo un análisis de las virtudes y actos humanos 

(libro VII: Etlca Nlcomaquea), no es sino hasta el libro X, donde 

Aristóteles nos revela cuál es ese acto perfecto propio de la 

especie humana que constituye el placer propio del hombre; es 

decir, su felicidad. 

Este acto perfecto es la contemplación: "Si la felicidad 

es, pues, la actividad conforme a la virtud, es razonable pensar, 

que ha de serlo conforme a la virtud mas alta la cual ser~ la 

virtud de la parte mejor del hombre. Ya sea esta la inteligencia, 

ya alguna otra facultad a la que por naturaleza se adjudica el 

mando y la gula y el cobrar noticia de las cosas bellas y 

divinas¡ y ya sea eso mismo algo divino lo que hay de m~s divino 

en nosotros, en todo caso la actividad de esta parte ajustada a 

la virtud que le es propia, serA la felicidad perfecta. Y ya 

hemos dicho antes que esta actividad es contemplativa" 

La primacia de la actividad contemplativa del conocimiento 

racional, es ciencia en ArlstOteles, pues es ésta actividad la 

que distingue al hombre de todas la demés creaturas, y sin la 

1'1 Arutltllts: Etlc. ~ic~; L.Vll, C.13¡ a JJS1 t--JJ 
ZJ /lldlt; L.1, C.1¡ a 1111 • 13 
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cuiil, el hombre no se diferenctaria de un animal: "Ni tan 

siquiera causa del solo placer del alimento o del sexo, 

eliminados todos los dem~s placeres que procura a los hombres el 

conocer, el mirar o cualquiera de los demas sentidos, ninguno 

valorarla de modo preferente la vida a menos de ser completamente 

servil, pues es vidente que, para el que hiciera esta elecciOn, 

en nada se diferenciarla haber nacido bestia u hombre" 

Ademas, es esta actividad contemplativa del conocimiento 

racional, la que consiste en el gozo continuo del conocer y del 

amar; y esto finalmente, es la felicidad del hombre. 

a) El Carácter Hlstlco de la Actlyldad Cgntemplatiya. 

En el estudio que realiza G6mez Robledo (Ensayo sobre las 

Virtudes Intelectuales), se demuestra muy claramente como la 

concepción que Aristóteles sostiene de la contemplación no se 

separa del sentido que le daba su m~estro Platón.· 

En el "Fedón", Sócrates, explica como la contemplaCion sólo 

es posible para quien se ha purificado, pues afirma que: "No es 

permitido alcanzar esta pureza al que no es asimismo puro" 

1!t •istH,,111 Etie1 EMlllllw; L.1, C.S; M J2JS b 
?5 Pllilll1 lii!es1 Fodln o •l lllOJ¡ P. 1111 
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As1 pues, es neces~rio para ello tener una ardua preparación 

intelectual y moral ::u "obtenida la primera por la dialéctica, 

y la segunda por la purificación del alma y su despego de los 

bienes terrenales" 

Bajo esta visión, se comprende como la teoria C ), 

es Vida ( ), una forma de vida, porque independientemente 

de que se logre la unión del esptritu con la primera causa, hay 

que comprometer toda la vida. Y para sostener esta 

interpretación de Aristóteles, Gómez Robledo hace referencia a 

un pasaje del Eudemo segOn la versión de Plutarco: "La 

intelección de lo inteligible, puro y simple, brillando como un 

relámpago a través del alma, permite alguna vez tocarlo y verlo. 

Y por eso Platón y Aristóteles calificaron de mística esta parte 

de la filosofia, en cuanto que aquellos que sobrepasan con el 

pensamiento estos confusos y varios objetos de opinión, lazanse 

a aquello primero, simple e inmaterial, y toc.!lndolo 

verdaderamente en su pura verdad, como en una iniciación en los 

misterios, creen haber alcanzado el fin de la ftlosofia" 

También en el Protxéptlco, se hace patente la prlmacta de 

la vida contemplativa y su caracter mistico o religioso" a•. 

•El pensamiento y la contemplación son obra de la virtud, y esto 

a "'· - .,.1..,, ~ w... -.1 .. wr1• 1111.irctl!!/111 '· '"· 
21 - 11111•, ~I ~.Cit.¡ Nf. IH 
11 16i.., P. 146; ,,_., Cutl, 10¡ Plut, lllr; ll 2 n 
2' Cfr, lbi*"I P, Ul 
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es, entre todas las cosas, lo más digno de elecc16n por el 

hombre" 

SegOn Gómez Robledo, Aristóteles afirma en esta obra que lo 

mas envidiado por el hombre, los honores y la reputación, son 

locuras comparandolas con la sabiduría "pues locura le parecerla 

ocuparse con ellas a quien ha contemplado las cosas eternas" 

Y en otro pasaje compara Ar lstóteles al amante de la 

sabldurla que vive "con su mirada puesta en la naturaleza y en 

lo divino como en su estrella polar, con el buen piloto que 

dirige su vida en dependencia de lo eterno e inmutable" 

Ahora bien, Gómez Robledo explica que aunque Aristóteles no 

tuvo noticia del órden sobrenatural de la gracia, alcanzó a 

vislumbrar que " en caso de que Dios tenga algún cuidado de las 

cosas humanas, amará más, en el 6rden natural, a quienes a su vez 

aman y honran lo divino en el hombre y en la naturaleza" 

Según G6mez Robledo, es de esta manera como Aristóteles lleva a 

la cima su defensa de la vida contemplativa, pues de ello se 

sigue, que el filósofo es el mas amado de Dios, y por ello, 

necesariamente el mas feliz de los hombres. 

Y siguiendo a este mismo intérprete de Ari·st6teles, se 

JI - ..,.., 1¡ flr, Cit.¡ Plf. /fl¡ ,,,,., rr. ¡ 
31 lliat .-i 1-1 ~mUlll"' P. llO 
1l 111111¡ '· , .. .,., rr. 13 
33 - .. ,_,, .i.: mu,.. .... , P. ISJ, 
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establece que es por la sabldurla que el hombre alcanza a Dios. 

Dios es la primera causa eficiente del movimiento cósmico; la 

Ultima causa final hacia la que tiende el deseo de todo el 

universo¡ y la Ultima causa formal en cuanto signlf lca el último 

ideal de todas las sustancias compuestas de mater la y forma 

(entre ellas el hombre) por ser Dios la Onlca forma sin materia, 

actualidad pura. 

b) La Superioridad de la Actividad Contemplatlya. 

Asl entonces, la razOn principal por la que Aristóteles 

coloca la actividad y la vida contemplativa por encima de 

cualquier otra, es precisamente por este caracter mlstlco por el 

que el hombre actúa según lo divino que hay en él; pero aun 

distingue Ar lstóteles otras cuatro razones por las que se muestra 

la superioridad de la actividad contemplativa: 

1) Por su car~cter de reposo: Ya que el hombre debe estar en 

el reposo de sus potencias y apetitos para lograr 

contemplar la actividad eterna y continua del pensamiento 

que se piensa a si mismo. La contemplación es reposo desde 

el momento en que es fin; el término último de nuestra 

actividad es el fin de la acción humana y por lo tanto la 

felicidad y el punto donde cesa el esfuerzo humano. 
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Por su autosuficiencia: para practicar las virtudes 

morales son necesaz:ios suficientes bienes exteriores (el 

hombre liberal tendrá necesidad de bienes económicos, el 

justo lo mismo, el valiente tendrá necesidad de vigor), en 

cambio, el hombre contemplativo necesita solo aquellos 

bienes que su natu%aleza humana exige, para tener bienestar 

como la salud, alimentos y además cuidados del cuerpo: 

la autosuficiencia o independencia de que hemos 

hablado puede decirse que se encuentra sobre todo en la vida 

contemplativa" 

En lo que se refiere a los actos, también son muchos 

los que necesita realizar la virtud moral "Y tanto 

mayor ha de ser su numero cuanto los actos sean m~s 

grandes y hermosos 11 En tanto que el 

contemplador no tiene ninguna necesidad de tales actos 

en cuanto intelectual, si bien los realiza en cuanto 

hombre. 

3) Porque la vida contemplativa es la ónica que se ama por si 

misma,. ya que en todas las acciones practicas lo que 

buscamos es un fin extrafio a la acción. 

Jf ArisUl1l11, EtJC• MlCGllloWI L.l, C.7; .. un. 2S 
JI 111""1 l,I, C.8¡ a Wll 11-1 
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4) Porque es en s 1 misma una lmi tación, pues en el la nos 

acercamos al eterno acto contemplativo de Dios y en la 

medida en que lo alcanzamos, somos felices .... ''A.si 

pues, el acto de Dios, acto de incomparable 

bienaventuranza, no puede ser sino un acto contemplativo.Y 

de los actos humanos el más dichoso sera el que más cerca 

pueda estar de aquel acto divino" 

Para Aristóteles, las virtudes intelectuales son siempre 

superiores a las virtudes morales y la clave para entender esta 

superioridad est~ en la definición de la virtud como "un h6bito 

electivo que consiste en un t6rmlno medio relativo. a nosotros 

determinado por la razón y del modo que lo harta el prudente" 

Esta definición, se aplica pues, a las virtudes morales 

donde Aristóteles distingue los errores por exceso y por defecto 

(cobardia y temeridad, avaricia y prodlgabilidad, insensibilidad 

y cólera), pero no es aplicable a las virtudes intelectuales cuyo 

fin es la verdad y único contrario es el error, el cual no se 

puede calificar de excesivo o defectuoso. Ante los objetos 

propios de las virtudes intelectuales: Verdad, sabldur la y 

belleza, nunca se podrA incurrir en error por exceso, sino que 

en ellos seremos siempre deficientes. ~1 pues, la prudencia, 

que es una virtud intelectual, no podrá calificarse de defectuosa 

.. Cfr, 6Mll loilliD1 A.¡ fnuro •• I• Vi,,_. lnülldWINI P, l~H3' 
31 •ullt1ls: EllC4 Jiu.,._; L,11 C.I, a 111' ... 13 
31 '6lrl .. ,.,, A.1 rnw.ro ••••• , Plf. fO 
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y excesiva; de lo contrario necesitarla otra virtud que le fijará 

el término medio. 

De aqul la superioridad de las virtudes intelectuales sobre. 

las virtudes morales; el término medio debe ser determinado por 

la razón, siendo, éste el papel de la prudencia. 

A.si pues, _de acuerdo con Gómez Robledo, tanto en la 

deliberación del fin como en la elección de los medios más 

conducentes a el, y en la determinación del término medio, es 

necesar la la perfección de la parte racl anal; es decir, la 

presencia de las virtudes intelectuales. Por lo tanto queda 

claro "el indiscutible sef'iorlo de las virtudes intelectuales 

sobre: las virtudes morales ( ••• J como corresponde a lo 

determinante sobre lo determinado y a la razón sobre los 

apetitos" 

e) La Contemplación y la Vida Moral. 

Una vez expuesta la superioridad de las virtudes 

intelectuales sobre las virtudes morales, es preciso explicar la 

relación que hay entre unas y otras y desechar la idea de que 

Aristóteles separa la vida teórica de la vida prActlca. 

JJ /bi*'lf. 41 
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G6mez Robledo, en su Ensayo sobre las Virtudes 

Intelec;tuales, tiene por objeto investigar cómo se unen en 

Aristóteles las virtudes intelectuales y las virtudes Morales. 

SegOn este autor, la respuesta a esto, se puede encontrar desde 

tas primer.as obras aristotélicas en que a\'.ln se deja ver el 

espiritu platónico de este disclpulo: 

En la filosofla de Platón, acción y contemplaciOn se 

implican; cada una es inexplicable sin la otra. En varios de sus 

d1Alogos, ~ La RepUblica, el~, se confirma como es 

que la fllosofla "termina naturalmente'' en la ciudad, la 

contemplaclOn en la acciOn, la idea de bien en la practica de la 

justicia. As!, afirma Sócrates en el Gorqlas 

Asl pues, la contemplación acaba en apostolado y "el fin d@ 

la Academia es formar gobernantes"¡ • 1 es imposible realizar 

la justicia en la ciudad sin haber contemplado antes en sl mismo 

lo bueno y lo justo. 

En opinión de G6mez Robledo, uno de los textos 

artistotélicos que dejan ver claramente la relación entre las 

virtudes intelectuales y la virtudes morales es el final del 

libro VI de la Etlca Nlcomaguea en que comparA_a la sabidurta con 

la salud Y.a la prudencia con el conocimiento de la medicina: 

CI Cfr. 1•1•; P. 221 
fl Cfr, 111111¡ P. 12B 
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"La prudencia, sin embargo, no tiene se~orto sobre la sabidurla 

ni sobre la parte superior del alma, como tampoco la medicina es 

superior a la salud" 4 ~. Es decir, que es del conocimiento de 

lo que es la salud de donde surge la práctica de la medicina para 

llevar al hombre a este estado flsico perfecto. oe la misma 

manera, la sabidurla es el conocimiento de un valor. absoluto 

objetivo y de ~l debe seguirse la aplicación de este conocimiento 

a la conducta humana, el imperativo moral. 

Para 06mez Robledo, este valor absoluto, este sumo 

bien del que la razón se apodera es Dios. Sin embargo, 

no es que Dios emita leyes o manda.tos, sino que la 

:yoluntad y el mandato brota en el momento en que la 

rázón conoce y se consagra a Dios. De aqul, que el 

debe:c mb urgente del hombre es escoger aquellas 

actividades y bienes que promuevan el conocimiento de 

Dios y consldera:c como malo aquello que implica alejarse 

de ~l. 

Asi entonces, la contemplación (el fin de la vida 

no esta desligada de la practica, el blos-

teoretikóa, afirma G6mez Robledo retomando a Jaeger, sólo 

tiene primacla sobre el bios-practlkós, porque · el Filósofo 

ocupa el m~s alto grado en la actividad creadora! es 

fZ •11tlt1l111 Et1C1 #1c_,,..; L.VI, C.13; iA IJ45 •·1 
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el arquitecto del mundo, del esplritu y de la sociedad 

Para Platón y Atistóteles la contemPlación desemboca 

en la acción, que a su vez tiene corno fin último 

proponer a los miembros de la sociedad la vida mejor 

••, "la mlama para el individuo y para la cfudad, la 

vida cuyo acto formal es la sabldurla" 

a '"· - ,.,.,, A.; mu,. ... ; P. m 
.. "•'·m 4S Mlllf MIM1 fl.; 'ti• CJt,; P, 2lS 



CAPITULO III 

EL AMOR Y LA FELICIDAD EN ARISTOTELES 

Tratar el tema del Amor en Aristóteles es una tarea dlflcll, 

ya que Aristóteles, no se ocupa especlficamente del amor, ni nos 

da de él una definición que incluya su género y su diferencia 

especifica. 

Desde el principio hasta el libro VII de la Etlca Nicomaquea, 

Aristóteles, no hace uso del término "Amor" ya que la base de la 

ética aristotélica está en la "Razón" y en las virtudes 

intelectuales; y por lo tanto, si nos quedamos sólo en estos 

llbros,podrlamos afirmar que Aristóteles no hace ninguna 

c~nslderaciOn sobre el papel del amor en la vida moral y que este 

pu~da quedar relegado incluso a un apetito irracional que como 

toda pasión debe estar bajo el dominio de la razón. 

Sin embargo, Arlstoteles presenta dos libros (VIII y IX) en 

la Etlca Nicomaquea que versan sobre la amistad, y-es aqut donde 

utiliza el t~rmlno "Amor" ~, pues para Aristóteles la amistad z 

consiste precisamente· en amar: "Con todo, l"a amistad consiste a 

lo que parece, m•s bien en amar que en ser amado" 2 

1111• 1 1, ..,, llllf•, 11"1• • 111,., (llMf•, llllJllU, ti• ~•,..t• ,., , '*" 1111111; Cfr. 111 
b-l•al......,;""'. UI. 
1111111 1, -· Mf<I•, l:ltl•, ""'•Gato 1«· C/I. 1ilrll11or•l• 1. -111; 11«1-I• a¡,,,_ 
.... l;l'lf,,,I 
•lllMll•; ltlll IJ-; l. rm, C.I; 11 JUI. -11 
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Es pues en estos libros, donde se puede encontrar la 

respuesta a la pregunta ¿Qué es el Amor para Aristóteles? 

1.- 14Pr y felicidad 

Al parecer, el s1JD.2L para Arlistóteles es un sentimiento, pero 

un sentimiento que se basa en la virtud al grado de que si no hay 

virtud, no hay amor verdadero: " ••• la amistad es una virtud o 

va acompaftada de virtud; y es, adem~s, la cosa mas necesaria en 

la vida " •. Aristoteles expone el tema de la amistad como 

parte integrante de la vida feliz, y la vida feliz es, como se 

ha dicho anteriormente, una actividad conforme a la virtud; pero 

ademas, corno la felicidad es un bien completo y los amigos son 

un bien, entonces el hombre feliz tendra necesidad de la amistad 

para vivir en continua actividad:"··· porque no es facll que uno 

este por si mismo en act 1 vid ad continua, y en cambio es fac 11 que 

lo este con otros y para otros" ª 

El virtuoso, dice sanabria al referirse a Aristoteles "desea 

para si mismo lo bueno y no tanto el placer y las riquezas. 

Entonces, como el amigo es otro yo, la amistad se funda en la 

virtud. Por eso dice Aristoteles que la amistad perfecta es ia 

de los buenos y aquellos que se asemejan por la virtud" • 

Aristóteles, no niega el valor de los sentimientos, ni sep•r• 

completamente lagos de philos, sino que algunos sentimientos, 

.... L.Vlll,C.l1llll:l:S1 
~ &. rm, c. 1; • 11111-1 
Cfr. ,.. - -1•; ltlot; ,.,, lJf 
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como el Amor ~, son buenos en sl mismos en cuanto que son una 

virtud. La capacidad de amar sólo es poselda por un hombre 

virtuoso a quien le son deleitosas las C!=JSas placenteras por 

naturaleza; es decir, para quienes se placen naturalmente en el 

bien. 

El Amor resulta ser realmente una potencia humana que el 

hombre puede ejercer cuando se ha desarrollado, cuando se ha 

hecho virtuoso, ya que sólo ast puede amarse a sl mismo y 

desplegar este amor hacia los demás: "Aristóteles, presenta.la 

idea de que la amistad tiene por fundamento el Amor del hombre 

de bien por sl mismo"• 

El hombre que tiene acceso a la verdad por medio del 

ejercicio de la inteligencia, sabe a qu~ est& llamado e intenta 

ser plenamente virtuoso; y mlentrai;s logra ejercer la virtuc!, 

tanto mas ea tara capacl tado para amar, ·puesto que sólo quien 

logra una armonla interior entre su razón y sus apetitos puec!e 

entonces lograr u~nil armenia con los demis. Asl, en· este sentido, 

no hay una separación entre la razón y el amor, el lagos y el 

eros, las virtudes intelectuales y las virtudes morales, sino que 

el ideal es que todo hombre alcanza esta un16n; es decir, que 

conozca qu• es aquello a lo que estA llamado a ser el hombre para 

que se disponga a alcanzarlo. 

il 111*• ... ti• .. •lfllll<•r: 11 nll•, ilctt o mi• 111111' <111 JI; ZI lt• I : 1, -, /JllÜI• • 
1111 - tr- ltl - • • ,,,.,, .. 11•. ctr. ,.., rl11•I• r. -r•; ""''-'' ar.,,-...i; 
... ; .... JIJ 
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Aristóteles, se preocupo por ligar la actividad intelectual 

con la vida moral : "No emprendemos esta pesquisa para saber qué 

sea la virtud, lo cual no tendrla ninguna utilld.:td, sino para 

llegar a ser virtuosos••• 

Ahora bien, surge una cuestión que aún no queda clara: Si 

el hombre puede amar sin ser virtuoso, o bien, si puede ser 

virtuoso sin ser sabio. La respuesta a esto, puede encontrarSe 

cuando Aristóteles habla de las virtudes naturales, es decir, de 

las virtudes que se dan con independencia de la prudencia y de 

la sabldurla, de tal modo que el hombre puede ejercer una de 

estas virtudes sin tener las demas; es decir, "que pueden darse 

naturalmente en el hombre disposiciones valiosas en un orden o 

tendencia y no as! en otras" ~ 0 • Siguiendo la interpretación 

de Gómez Robledo: "En las llamadas virtudes naturales pueden 

admitirse, dice el filósofo, que quien esté bien dispuesto a una 

o varias, no lo esté con respecto a las demAs 11 11 

Asi entonces, cuando el amor se da con independencia de la 

virtud y la sabldur1a, es considerado por Aristóteles como una 

"Virtud Natural 11
• Sin embargo, esta tendencia, debe or tentarse 

hacia la integración del.caracter virtuoso de la persona y el 

alcance de la sabldurla, que por sl solos pueden incluso desviar 

al hombre del bien: "dejados a sl mismos y a su abandono 

unilateral, sin el regulador central que les impone la 

t ki1Ut1IB¡ CIJC• llu....,.; L. 11, !:.2¡ a UO'J t-21 
JO "91' 1161•, A. EilYyo llltl" In Virt• !nUl1dwJ11¡ P. 203 
JI lli9;P.2'JJ 
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coordinación con las demás tendencias, acabar:tin estos htlbltos 

naturales por ser manifiestamente dafilnos" 1 ~ 

Es pues dificil definir qué es el amor para Aristóteles 

puesto que él mismo no concluye en ninguna def lniclón; aunque en 

sus libros sobre la amistad se refiere a él como una virtud 

moral. 

Sin embargo, es preciso analizar qué papel juega el amor en 

la consecución de la felicidad humana: 

Arlstoteles considera dentro de la amistad todas las formas 

de amor que existen en la vida social, desde la familia hasta la 

comUl')idad polltlca estableciendo asl la naturaleza social del 

hombre .. , la necesidad que tiene de los demas. De este modo, el 

filosofo distingue (Libro VIII de la Etlca Nicomaquea) tres tipos 

de amistad: 

1.- La amistad por lnteres, que surge cuando el. hombre no es 

capaz de bastarse a sl mlsmo y entonces busca a los demas 

por lo que tienen y no por lo que son 1 > 

2.- La amistad por placer, que se funda en un gusto natural 

por el otro; el hombre solo busca divertirse y pasarla 

bien, obtener algo placentero. Aristóteles dice que son 

los jóvenes los que suelen llevar este tipo de amistad: 

12 
11 
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"Los jóvenes, en efecto, viven por la pasión, Y van 

sobre todo ttas lo placentero para ellos y lo presente" 

J;- La amistad por virtud, que es la verdadera amistad ya que se 

busca el bien del amigo sln querer benef lclarse de e110, se 

busca ademas al amigo tal y como es, es amado por si mismo; 

es un sentimiento reciproco que se da entre hombres de bien 

Los dos primeros tipos de amistad no son verdaderos, pues con 

ellos se quiere al amigo no por lo que es, sino por lo que tlene; 

se ve a la persona en cuanto utll o placentera: "Son, en suma, 

estas amistades por accidente, poque no se quiere a la persona 

amada por . lo que es, sino en cuanto proporciona benflclo o 

placer" :1.• 

Asl mismo, éstos tipos de amistad tampoco son duraderos ya 

que, cuando se busca un bien para si mismo, al concluir 6ste, 

concluira por tanto la "amistad" puesto que se buscó querer un 

blen y no al ami90 en cuanto tal: "Semejantes amlstades 

facilmente se desatan con solo que tales aml9os no permanezcan 

los mlsmos que eran; y asl dejan de quererlos desde que no son 

ya agradables o útiles" 

11 1t1•am11-JI 
11 Cfr. ,., ... ; • llll b-1 
JI ,., ... ;.IJSli-ll 
17 kl1tottln; ftfc. •k-•; ¡, rm, c.J; a 1151 •·11 
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As l entonces, la verdadera amistad es pues, la amistad por 

virtud; el hombre virtuoso desea y hace lo que es mejor para el 

elemento espiritual que está en él, y que es verdaderamente él 

mismo; hace el bien al otro como si se lo hiciera el mismo; hay 

una reciprocidad afectiva que hace al hombre bueno amable y 

deseable para aquel otro individuo bueno: "··· queriendo a un 

amigo quieren los hombres su propio bien, porque el hombre bueno 

que ha llegado a ser un amigo, se convierte en.un bien para aquel 

de quien sea amigo" 

Ahora bien, en el libro IX de la Etlca Nlcomaquea, 

Arlstoteles explica que aun el hombre que se coneldera afortunado 

tiene necesidad de amigos para ser feliz, pues, se goza en hacer 

el bien a ellos y en contemplar como ellos hacen el bien; es 

decir, en amarlos y verlos amar: "··· y si mas bello es haceI 

beneficios a los amigos que a los extranos, el hombre virtuoSo 

tendra necesidad de amigos a quien haya de hacer bien" Ross 

afirma que cuando AtistOteles habla de hombres que tratan a sus 

ami9o:!!I como otros nyoes 11
: 11 oulere decir con eso que un hombre 

puede extender la esfera de sus intereses hasta el punto que el 

bienestar del otro pueda convertirse para el en un objeto de 

lnter~s tan directo como su propio bienestar" 20 "··· el 

hombre dichoso tendrá necesidad de tales amigos, Puesto que su 

propósito es el contemplar acciones moralmente valiosas y que le 

ll lblds¡ L. llll, c. 5; • ll51b·JI 
ll ""totela;lt!t'OIJC-;L.ll,C.!;Bllll!b-11 
10 Cú. 1111, l.D; ArlstottJts, ltlc•; P•f· JJQ • 
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sean familiares, como son las del amigo que es hombre de 

blent121 

Por otro lado, Aristóteles, compara el placer que se recibe 

al amar con el plac~r que siente el artista al contemplar su 

obra, pues aman su propia obra sin esperar que su obra les ame 

a ellos: "Los bienhechores sienten amistad y amor por sus 

beneficiados, aOn en el caso de que no les sean en nada ótlles 

ni hayan de serlo en lo futuro" 22 

El Amor, es pues, semejante a la creación y al gozo; es 

decir, la felicidad del que ama es semejante al gozo del que se 

deleita en su creación. El beneficiar o el aro.ar a alguien es 

realizar lo que es potencialmente, ya que esta obra, es decir, 

el objeto de sus beneficios dice Arletóteles: "es en Cierto 

sentido el mismo creador en acto, el cual, por ende, ama su obra 

porque ama el ser. Y esto esta en la naturaleza de las cosas, 

porque lo que él es en potencia, su obra lo revela en acto"· 

Y es por eso, que el bienhechor, se beneficia mas que el 

beneflcl~do: "Al bienhechor por tanto, quédale su obra (porque 

lo bello es duradeto) mientras que al beneficiado pAeale la 

· utllldad" 24 

Queda pues claro, que el amar es un ·placer en cuanto que 

slqnlflca la realización del que ama; sin embargo hay quf! aclarar 

11 1r11to111u; ltlc• 11-; !. 11, c. !; a 1111-t 
1Z ltj¡m¡ l,IJ, C.I¡ Blr 11!1 b·31 
13 1•1*"1 t.IJ, C.I¡ Blr 1118 .S, 
21 lbi ... 
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si la· felicidad que se experimenta al amar como correspon.de a la 

felicidad que se obtiene de las virtudes morales, es una 

felicidad complementaria o secundarla puesto que la verdadera y 

plena felicidad estA en la contemplación que es la actividad 

donde el hombre realiza lo divino que hay en ~l. Asl entonces, 

la vid• de la contemplación es por lo tanto la mejor y mAs 

placentera para el hombre, ya que incluso, las virtudes morales 

estin mas cerca de las pasiones y por lo tanto, son mas humanas 

que divinas: "Y lo mejor y mas deleitoso para el hombre es, por 

tanto, la vida segOn la 1nteltgenc1a, porque e8to es 

principalmente el hombre; y esta vida sera de consiguiente la 

vida mas feliz" 2 ª. •Feliz en grado secundarlo es la vtda en 

consonancia con otra virtud, porque los actos de estas otras son 

puramente humanas" 2 • 

Aqul se puede ver cómo Aristóteles argumenta la lnfertorid•d 

de las virtudes morales respecto de las virtudes intelectuales: 

"En algunos casos inclusive, la virtud moral parece resultar de 

la constltuc16n del cuerpo, asl como en otros muchos, mantiene 

estrecha afinidad con las pasiones" :1-r Y de aqul, Aristóteles 

parece hacer una distinción en el tipo de felicidad: "Ligada:s 

pues, como están las virtudes morales con las pasiones, deber~n 

estar en relación con el compuesto humano; y las virtudes del 

compuesto, por ende, son simplemente humanas. oe conslgulente, 

también lo serén la Vida que es conforme a ellas y la respectiva 

2' kiltlttln; Etl" lic.,_.; L. l., C.1; 6k 1119 • S. 
26 /ti.., L. l., C.B; a 1179 • 10, 
21 a;•; 1.. 1., e.si a 1118 • 1s. 
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·felicidad" 2• 

Ahora bien, hasta aqui se ha llegado a lo que es el amor para 

Aristóteles y cuál es su relación con la felicidad; sin embargo, 

es importante señalar que ésto no se concluye en la Etlca 

Eudemlana, en donde parece ser que para Aristóteles, los impulsos 

y las pasiones tales como el amor, tienen-un valor Jntrlnseco aOn 

separados de las Virtudes intelectuales pues se deben 

directamente a la lnsptraclon divina, y por lo tanto, estas 

•oclones tienen también una gran importancia en la consecución 

del hombre hacia su fin y en el fin que dirige la totalidad del 

Universo; es decir, que tienen una functOn directora muy al 

contrario de la que tienen en la Etlca Nlcomaquea, en donde la 

Onlca función directora corresponde a la razón y a las virtudes 

intelectuales. 

Aristóteles muestra en la Etica Eudemiana, el porqué las 

mociones tienen una función directora en la vida del hombre: 

"Pero esto es lo que se busca, cuá.l es el principio del 

conocimiento en el alma. Es, pues, evidente: igual que en el 

universo, también aqul lo mueve todo Dios; pues de alguna manera 

mueve todas las cosas lo divino que hay en nosotros". 2 • Y de 

este modo, incluso, los hombres irracionales pueden alcanz~r la 

felicidad y considerarse afortunados: "Y, a causa de ésto, se 

llaman afortunados los que, siendo irracionales, tienen ~xlto 

alll adonde los lleva el impulso. Y a ellos no les aprovecha 

21 1•1• L. 1, e.e; a 111s • ~ 
1J AriJtff•/11; ftJCi CudN1w; L. VIII, C,2; fl 12'f8 • 
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deliberar; pues poseen un principio tal que es mejor que el 

intelecto y la deliberac16n 1' ~ 0 

Los impulsos pues, no son simples pasiones irracionales, sino 

movimientos del alma dirigidos por Dios: 11 ••• por eso también 

parece que el afortunado tienen éxito por obra de un Dios, y ese 

es el que es capaz de actuar con éxito haciéndolo en conformidad 

con el impulso" ~~ 

Respecto a la concepción de la contemplación, parece haber 

tamb16n una diferencia en ambas éticas, ya que mientras en la 

Etlca Nlcomaquea es una actividad puramente racional, en la Etlca 

Eudemlana, se asemeja m.1in a la experiencia m.lsttca donde el 

hombre queda conmovido en todo su ser; sin embargo, en la Etlca 

Eudemlana, la sabldurla lmpl tea tamblen la virtud moral: •oe 

aodo que es evidente que los hombres son a un tiempo sabios y 

buenos, ••• y que el dicho socr4tlco de que "nada es mt.s fuerte 

que la sabiduria", es correcto" >:a 

El amor pues, en la Etica Eudemiana, si tendria valor como 

un impulso o una pasión, pues serta explicable como debido a la 

inspiración divina, e incluso, la misma contemplación es el 

movimiento del alma, de la voluntad, hacia la bondad y la virtud; 

es decir, hacia el amor. 

:JO a;-. 
3J I••• L. VI//, c.z; 111 JMI. 
:11 lbi-,L. Vl/l,C./¡lllllf6b 
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Asl entonces, para Aristóteles, la razón es la facultad 

propiamente humana y la Unica que lleva al hombre hacia su fin 

que es la contemplación, actividad donde radica la felicidad; 

después, el hombre habrá de hacerse vlrt.uoso puesto que ya ha 

contemplado los modelos de justicia y belleza moral y dirigida 

su vida con la razón por medio de la prudencia para hacerse 

moralmente virtuoso, y esto constituirá una segunda felicidad. 

Para Aristóteles, el fin del hombre es llegar a la contemplación, 

mediante ella, el hombre vislumbra su fin, y una vez 

comprendiéndolo se impone sobre los apetitos hasta conquistar la 

virtud que es la base de la capacidad de amar que complementa su 

felicidad. 

Con todo esto, podemos concluir gue el hombre, como todos los 

seres, tiende hacia su perfección, su virtud, constituida por el 

desarrollo de sus potencialidades, y ésta, es la base de su 

capacidad de amar que le lleva a su plena realización. 

2.- Kl AJlqr a uno miBMQ y el a119r a los dea¡)o, 

Aristóteles analiza el problema de las relaciones entre el 

amor a uno mismo y el amor a los demás; se ocupa entonces de la 

acción práctica del hombre frente a sl mismo y frente a los 

demás; de ver cuál es· la posible relación de cada hombre 

"consigo-mismo" y con los demás. 

Para Aristóteles, la base de una buena relación con los demás 

es también una buena relación consigo mismo; ahora bien, para 
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aclarar esta ldea, distingue dos sentidos en que se· habla del 

hombre egolsta: 

1.- En un sentido laudable. 

2.- En un sentiOCJ reprochable (que es propiamente el 

egolsmo). 

Como para Aristóteles, el ser de cada hombre consiste en la 

razón o en ella prl~cipalmente, el hombre egolsta en sentido 

laudable es el hombre que busca para si las cosas superiores. 

De esta manera, si todos rivalizan po'r lo bueno y lo bello, 

habrla todo lo necesario para el bien común. He aqul que para 

Aristóteles las cosas más buenas y bellas son aquellas que llevan 

al hombre a ser más humano. 

Por otro lado, para Aristóteles, el egolsmo en sentido 

reprochable seria aquel que busca· para si todas las cosas 

mezquinas, bienes inferiores que son altamente disputados entre 

los hombres: las riquezas, los placeres, los cargos nobles: "Lo:s 

unos, en efecto, llaman egoistas a quienes se adjudican a si 

mismos la mayor parte tanto en los bienes económicos como·en los 

honores y placeres del cuerpo; y como a todas estas cosas aspira 

el común de los hombres, afanAndose por ellas cual si fuesen los 

bienes más preciosos, son extremadamente disputadas" 

"La mayoria acostumbra llñmar egoistas a loA que buscan 

;,¡caparar aq1Jellos bienes in fer lores. Si algún hombre se afanase 

33 kidlf1lrs, Etiu #ic~1 L, 11, C,81 Ji 1168 tJ·lS 
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siempre por sobre todas las cosas por practicar la justicia o la 

templanza u otros actos virtuosos cualesquiera, y si empre en 

general procurarse para si lo bueno y lo bel~o, nadie le llamarla 

egolsta~' :u 

Aristóteles ademés, considera otro punto importante en la 

necesidad del amor propio para lograr la amistad con los dem~s: 

el hombre que se ama, es el hombre virtuoso que sabe estar a 

solas consigo mismo: "El hombre de que hablamos, quiere pasar la 

vida consigo, y lo hace con placer, porque le son deleitosos los 

recuerdos de sus actos pasados, y buenas las esperanzas de los 

futuros, y por tanto agradables" >• 

Es importante pues esta capacidad de prestar atención a st 

mismo, a nuestros sentimientos, pues es requisito previo para 

tener la capacidad de prestar atención a los demAs: "Las prendas 

de amistad que darnos a nuestros prójimos parecen ser traslado 

de los sentimientos que tenemos con respecto a nosotros mismos" 

Ross afirma, citando a Aristóteles, que los amigos son 

requisito importante para la felicidad: ¿Cómo podemos asegurar 

nuestra prosperidad sin la ayuda de amigos, y como podemos 

gozarla sin amigos con quienes compartirla?" :n 

Sin embargo, Aristóteles ~abla también de la relación de los 

hombres consigo mismos cuando son justos o malos; asl, el hombre 

31 ltlá; L. 11, C.9; Bt 1161 b IS 
3S lti9; l. 11, C.4; a 1166 11 2S 
.Ji 'tbi .. ;L. ll,C.4;AJlri611 
11 Rau, 11. D.; ArísutrJes, Etm; P. 328 
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justo vive en paz consigo mismo, esta en concordia y busca hacer 

el blen: "Este hombre en efecto, vive de acuerdo consigo mismo, 

y en cada parte de su alma tiene los mismos apetitos, y quiere 

para si mismo el bien y lo que parece serlo" =-• " ••• además, 

quiere pasar la vida consigo, y lo hace en placer, porque le son 

deleitosos los recuerdos de sus actos pasados, y buenas las 

esperanzas de los futuros, por tanto agradables" 

Para Aristóteles, el alma de estos hombres está en concordia 

porque saben lograr hacer lo que realmente quieren sin que les 

gane la incontinencia, y por tanto, no tienen nada de que 

arrepentirse pues aman y desean conservarla. 

En cambio, en cuanto a los hombres malos y perversos, no 

pueden estar cons lgo mismos porque cuando es tan solos se acuerdan 

de todas sus maldades y el tiempo se les hace lnto'lerable. 

Ellos, no pueden sentir ni amistad c"onslgo mismos ni con otros: 

"Y como nada tienen de amable, no pueden experimentar ningtm 

sentimiento de amor por si mismos" 'i asi lo afirma 

Aristóteles en el Libro IX de su Etica Nlcomaquea: " su alma 

esté desgarrada por la discordia: una parte, a causa de su 

maldad, sufre al verse privada de ciertas cosas, mientras la 

otra se regocija; y as1, tirando la una para aqul, la otra para 

allé, es como si la hicieran pedazos'' 

• Ari1Ut1J"; EtiCI MIC ...... i L. ll, C.4; a 1166 • -10 
JI lbidlo¡ L. 11, C.4; ll 1166 1·25 
40 lbidll; L. 11, C.4; a U66 tl-J7 
41 lti•;L. l1,C.41ll 1Uili1J-20 
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En cuanto a los hombres moralmente inferiores, su razón les 

hace querer unas cosas, pero terminan siempre por obedecer sus 

deseos irracionales, o bien, aunque ellg_en buenas acciones nunca 

las llevan a cabo por cobardla o pereza. Y ast, los hombres que 

ya han cometido muchas acciones vergonzosas, llegan a odiarse por 

su maldad y terminan por suprimirse. De este modo, el hombre 

malo no puede, estar dispuesto amistosamente ni consigo mismo ni 

con los demás. 

Es pues elemental para la amistad, estar en armonla consigo 

mismo y afanarse por ser buenos para -poder ser amigo con lo~ 

demas: "El hombre bueno deseu y hace lo que es mejor para el 

elemento intelectual que esta en él y que es mas verdaderamente 

61 mismo; está en todo momento en completa armonla consigo mismo 

y siempre mantiene la mayor constancia. Porque estas relaciones 

existen en el interior del hombre bueno y porque su amigo es para 

el otro yo, la amistad tiene estas caracterlsticas 11 42 

J.- La pare1a hu .. na y la 6cxuaJ1dad 

Para Aristóteles, la necesidad sexual no es una necesidad 

propiamente humana, sino que P.S una necesidad que corresponde a 

la parte vegetativa del hombre, es decir, a las necesidades 

flsiolOglcas que comparte con otros animales como es el comer, 

el beber, el dormir, etc ••• sin embargo, lo que ha de buscarse 

es el término medio para no caer en el exceso y constltulrs·e en 

vicio, o en su defecto, caer en una tensión penosa. Es por ello, 

f2 Rou, 11.; q,, td; P. m 
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que, en cuanto al placer sexual es de suma importancia la 

continencia y la templanza; y es precisamente en el capitulo VII 

de la Etica Nlcomaquea "De la continencia e incontlnencia 11 , donde 

Aristóteles habla de lo que puede interpretarse como sexualidad. 

Para ello, es preciso recordar algunas formas del placer que 

Arlstoteles menciona a lo largo del capitulo VII de la Etlca 

Nlcomaquea: 

1.- Los placeres como procesos hacia el estado natural del 

hombre. 

2.- Los placeres que son antinaturales o bestiales. 

3.- Los placeres como actos. 

Ahora bien, respecto al placer sexual, éste quedarla 

clasificado en el primer tipo {o bien en el segundo si se mezcla 

con perversiones, necrofilia, sadismo, etc •.. ), y asl lo expresa 

al hablar del sexo como una de las "cosas" necesarias al cuerpo 

que cauDan placer: "Necesarias son las que se refieren al 

cuerpo, y entiendo por tales las que ataijen a la alimentación y 

al comercio sexual, es decir, las cosas del cuerpo que hemos 

definido como la esfera propia del desenfreno y la templanza •» 

Sin embargo, hay algo que Arlstotcles no considéra, y es que, 

la necesidad sexual del hombre puede trascender mas alla del puro 

instinto de reproduccion (esta es funcion propia de la sexual id ad 

vegetativa y sensitiva); es decir, que puede constituirse en una 
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necesidad propiamem:e humana de e>:presar afectividad y amor por 

medio del contar.to sexual. De esta manera, el valor moral de la 

sexualidad no estara determinado unlcamente por la materialidad 

del a~to sexual, sino por la calidad, porque lo que se busca no 

solo es el termino medio necesario para satisfacer una necesidad 

flslologlca, sino la expres1on de un sentimiento de amor (Phllos) 

a una persona, entendido este como una especie de relaclon entre 

p~ilos y eros; pero una relaclon fundada en la superioridad del 

sentimiento de afecto sobre el sentimiento de paslon o deseo 

hacia alguien. 

El error, entonces, seria separar la necesidad de expresar 

amor de la necesidad sexual, y buscar satisfacer sólo lo segundo, 

y como la nece.sidad de <:Xpre:o;ar el amor s~xualmente es una 

necesidad propiamente humana, la insatisfacción de ella implica 

la frustración de una potencia humana, lo cual puede explicar la 

manifestación que muchos hombres y mujeres experimentan en el 

contacto sexual y que los lleva a una necesidad irracional de 

experimentar el acto sexual para llenar ese vaclo. 

a) Kl aJM)X en la nareia 

Poco es lo que Aristóteles nos habla del amor en la pareja 

humana. Trata aste tema en sus libros sobre la amistad (VIII y 

IX Etica Nlcomaquea), en donde clasifica la amistad que hay en 

el matrimonio como una "amistad de superior ldad 11
: "Mc.Js otra 
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forma de amistad hay, a saber, la f1rndada en la superioridad, 

como la del padre con el hijo, y en general la del mayor de edad 

con el más joven, la del marido con la mujer, y la de cualquier 

gobernante con el gob~rnaoo•• 

Según Aristóteles, la amistad en la pareja es una amistad 

basada en la superioridad debioo a que el varón es superior a la 

mujer, y para restituir ~sta desigualdad de manera que sea justo 

para el marido, la mujer debe dar mas amor que el que recibe de 

su marido: "En todas las amistades que los son por superioridad, 

debe haber más ateccion proporcional, es decir, que el mejor de 

los dos, o el más útil, debe más ser amado que amar". Desde 

este punto de vista, es evidente que Arlstoteles considera 

inferior a la mujer respecto del hombre, y no ve por tanto la 

igualdad que hay entre varon y mujer. Ademas, si uno es mejor 

o util que el otro, resultar la entonces que este tipo de amistad 

no serla valida ni verdadera, pues no hay que olvidar que el 

mismo Arlstoteles desmerlta aquella amistad fundada en la 

utilidad o el placer. Por otra parte, el amor conyugal requiere 

de igualdad en la mutua convivencia, es decir que cada conyuge 

debe de reconocer y de re~petar la importancia y dignidad del 

otro, pues aquel que no es eq1Jltativo, no es un buen esposo. 

Parece ser por otro lado, que la relación de pareja que 

describe Aristóteles, es más bien una "simbiosis", es decir, una 

relación de dependencia en la que el individuo ama no por el 

.. lb19; L. VIII, C.1; Bt 11.511 b-13 
45 lbiM1 L. vm, C.7; 8* llSU-23 
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placer de amar sino por el sentimiento de que necesita dar todo 

para merecer el amor de ese ser superior en quien deposita toda 

su necesidad de afecto. 

Sin embargo, es comprensible e~ lugar que Aristóteles le da 

al amor de la parP.ja en la vida humana, puesto que no hay que 

olvidar que para el filósofo, el culmen de la vida y la felicidad 

humana esta en la contemplación. 

Ademas, es importante recalcar que Aristóteles tuvo que verse 

nec~sarlamente influenciado por la vida y costumbres de su época, 

en la cual la mujer era considerada de naturaleza inferior a la 

del hombre; de manera que af lrma que la amistad entre el hombre 

y la mujer, se establece mas que por ninguna otra cosa po~ la 

necesidad de la reproducción, de lo que resulta que e~tá fundada 

en el placer y en la utilidad ya que ambos se necesitan para 

cuidar a los hijos; aunque bien, puede estar fundada en la virtud 

cuando los dos son justos y entonces se constituye una verdadera 

amistad: "La amistad entre el varón y la mujer parece ser por 

naturaleza, porque el hombre de su natural es más inclinado a 

aparearse sexualmente que a agregarse pollticamente, por cuanto 

el hogar es primero y más necesario que la ciudad, y la 

reproducción es un carácter más común del reino animal. 

Empero en los otros vivientes la asociación llega hasta aqui, al 

paso que los hombres no sólo viven en com~n para hecer hijos, 

sino para las demas necesidades de la vida. As i, luego se 

dividen los trabajos, y unos son del varón y otros de la mujer; 

subviénense ambos naturall"lente, poniendo sus cosas propias en 
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comO.n" ... 

Y concluye Ar istntt:les: ''Por estas razones, tanto la 

utilidad como el placer se encuentran, a lo que puede verse, en 

eota amistad" 

Ahora bien, según Aristóteles en este tipo de amistad la 

virtud puede existir, pero ya no es un factor absolutamente 

necesario para constituir el matrimonio, aunque bien, serla lo 

ideal. Se dice, que el matrimonio se basa en las virtudes cuando 

ambos cónyuges son virtuosos, de manera que cada uno aporta a la 

relación sus virtudes especificas: la mujer aporta sus vlrtude.s 

femeninas y el hombre sus virtudes propiamente masculinas. Y esto 

lo explica Aristóteles en el Libro VIII de la Etlca Nicomaquea: 

"Y aon podrá estar fundada en la virtud si los cónyuges son 

justo.s, porque cada sexo tiene su virtud peculiar, y de este 

contraste reciben ambos placer" 

Hasta aqu1 lo que Aristóteles menciona sobre la.amistad entre 

el hombre y la mujer; sin embargo, aunque Aristóteles no habla 

ampliamente de estP. aspecto de la vida humana, deja sentadas 

importantes bases ya que cuando el hombre y la mujer son 

virtuosos, ponen su mayor empefto en hacerse bien rec1procamente 

sin recriminaciones ni querellas. 

• ..jstllrln, ftJc. MlCoallllHI L. VJll, c. 11; Bt Jl61 ii -IS 
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CAPITULO IV 

LA BDUCACIOH Y LA FELICIDAD EH ARISTOTELES 

El téma de la educación no es sólo un tema de gran 

importancia, sino es ademas un tema fundamental puesto que la 

educación es propia del hombre; y en efecto, para Aristóteles es 

importante que una persona se encuentre educada en los habttos 

tanto de la lntellgenc:ia como de la voluntad para asl alcanzar 

y gozar plenamente de la felicidad. 

De este modo, la educación debe colaborar en el desarrollo 

positivo de lo propiamente humano, es decir, de lo que de mejor 

hay en el hombre; y si lo mejor en el hombre es desarrollar las 

virtudes morales e intelectuales, la educación por tanto, debe 

darse segun Aristóteles en la virtud. 

Ahora bien, este tema lo desarrolla Aristóteles en el libro 

X de la Etica Nicomaquea y lo continúa con mas amplitud en la 

Polltica (libro VII, como debe ser la educación desde la 

infancia). Sin embargo, es importante mencionar que se tomarA 

como referencia principal a la Etica Nicomaquea en tanto en 

cuanto que nuestro estudio se dirige a el ideal educativo que 

contribuye a alcanzar el fin úl~imo del hombre: La felicidad. 

1.- La lducación, 

Aristóteles, ha dejado claro que la felicidad la alcanza el 

hombre a través de la virtud; sin embargo, el hombre no posee la 
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virtud por naturaleza, sino sólo la capacidad de poseerla; es 

decir que posee la potencia de llegar a ~er virtuoso por el sólo 

hecho de ser hombre; pero para adquirir la virtud, es necesario 

desarrollar o ejercitar ésta capacidad: "···nos hacemos justos 

practicando actos de justicia, y temperantes haciendo actos de 

templanza, y val lentes ejercitando actos de valentia" 2.. Por 

esto, es que no basta conocer las virtudes en teorla para ser 

hombre virtuosos, sino que hay que ejercitarnos y llevar a la 

práctica este conocimiento. Ahora bien, esto no quiere decir que 

la virtud consista solo en hacer actos que nos perfeccionen, sino 

también en complacernos en ello ~. De este modo, Aristóteles, 

centrar lo a lo que parezca, deja claramente establecida la 

relación entre teoria y práctica, estas en efecto van intimamente 

ligadas si es que hablamos del buen actuar del hombre. 

Sin embargo, el filósofo considera que el hombre no goza 

naturalmente de los actos virtuosos, sino que sucede muchas veces 

al contrario: "Pers lguen los placeres acomodados a su naturaleza 

y los medios de procurarselos, huyendo de las molestlaa 

contrarias, pero sin tener noción de lo bello ni de lo 

verdaderament~ deleitable" 3
• Es por eso que para conseguir la 

virtud es necesaria la educación ,. , que ha de consistir en 

comenzar a gozar aquellos actos que nos perfeccionan y 

entristecernos con aquellos que impiden nuestra perfección. 

llllllttla; lllct 11-; ,,1, C.1; a llOH 
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98 

Pero ¿Cómo aprende el hombre a gozar con aquello y 

entristecerse con lo que le aleja de la vlrtud?. Pues bien, 

Aristóteles habla de la fuerza de la persuaclón del discurso 

racional, pero piensa que este saber solo logra mover las almas 

de los jóvenes que ya t:lenen una dlsposlc16n natural: 11 No 

parecen las teorlas tener otro poder que el de inclinar y excitar 

a los jóvenes dotados de una alma libre, contribuyendo a que la 

vl'rtud tome una entera posesión de un caracter bien nacidoº 5 

Sin embargo, el mismo Aristóteles afirma que la realidad 

demuestra que la mayor parte de los hombres no tienen esta 

disposición natural: "Porque el hombre por lo común obedecen mas 

a la coacc16n que a la razón, y al castigo mas que al honorn•. 

Ahora bien, ¿Qué es lo que hace que unos pocos hombres 

estén bien dispuestos mientras que la mayoria solo se inclina a 

buscar el placer?. Aristóteles mismo ~e hace esta pregunta, y 

no encuentra ninguna otra causa mas que la voluntad divina: "En 

lo que hace al buen natural, es claro que no es algo que dependa 

de nosotros, sino que por alguna causa divina se encuentra en los 

que podemos verdaderamente llamar favorecidos de la suerte" ~ 

Asi pues, lo único que queda, es investigar c6mo debe ser 

la educación para la mayor parte de los hombres que tienden 

naturalmente a guiarse por la pasión; pero, Aristóteles advierte 

que en estos casos no es posible convencer mediante el discurso: 

Arlsllltla, 1!1<111-; L. 1, C.I; a IJll 11-1 
ltlllr; U, C.I; 1t 11111-5 
111"- '·'· c.1; a m11>-11 
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el que vive según sus pasiones no prestará oldos a los 

argumentos que traten de apartarlo de ell~s, ni los comprenderA 

siquiera; y ¿Com6 seria posible hacer mudar de opinión a quien 

está asi dispuestof 11 • 

De ésta manera, Aristóteles se ve obligado a sugerir el 

castigo, pues "en general no parece que la pasión pueda ceder a 

la razón, sino a la fuerza'' • Es decir que, el hombre tiene 

que ejercer una especie de fuerza o violencia para asi alcanzar 

la perfeccJón adecuada. 

Es asi como el filósofo propone que el Estado debe aplicar 

sanciones a aquellos que no se sujetan a la razón y en cambio van 

tras el placer: las penas que se aplique~ deben ser las que 

mae se opongan a los placeres favoritos" 

Es claro entonces, que la educación debe daree en la virtud; 

es decir que para ArlstOteles es necesario edupar para la ylrtud; 

y para ello, es necesar lo preparar de algun rnodO el carActer 

haciéndolo familiar con la virtud "Enseftilndole a amar lo 

bello y a aborrecer lo verqons·ozo 11 Af\ade a esto el 

filósofo que, no basta recibir esta educación en la virtud ya que 

es preciao ante todo llevar a la acción prActlca aquello8 

preceptos recibidos y familiarizarse con ellos Es decir 

1 lbl*'il.1.,C!;MJJ711>-17 
1 uua; 1.1, c.1; a 1111 b·JI 
JI Ill*'i 1.1, c.I; 11 JJll •·14 
IJ Cit. JHM; !,I, C.I; 111171 b·!I 
11 lblla 
lJ Cfr. Jtlstoteln; ltlc• #lcwqvH; 1..1, c.1; • 1111 • 
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que, en la acción práctica del hombre no basta el ~' sino 

que, es necesario el ~; de modo que para ser hombre bueno es 

preciso actuar bien, y para actuar bien, es necesario a su vez 

haber recibido una buena educación: "· .. es preciso que reciba 

buena crianza y buenos hAbitos el que haya de ser hombre de bien 11 

La educación es de gran importancia para Aristóteles; nos 

deja ver en la Etlca Nicomaquea que el hombre que es educado en 

vistas al bien, esta por tanto en meJor disposición de actu~r 

bien pues ha adquirido ya el hAbito de lá razón, y por ello le 

son familiares tanto las virtudes morales como las intelectuales. 

Y no hay que olvidar ademas, que la educación ha de impartirse 

en el tiempo adecuado, es decir desde la infancia, pues asi como 

el nU\o se va desarrollando flslcamente, asl mlsrno serA su 

desarrollo en el aspecto moral e intelectual; de este modo al 

educarse en la virtud, todo lo que tenga relación a ella le ser& 

por tanto familiar y placentero: ºEl bien es para la gente 

educada una especie de senslble común, como es la f lgura para 

todos los hombres" 

Ahora bien, Aristóteles continua con el tema de la educaclón 

en el libro VII de la Polltlca, en donde explica cómo debe ser 

la educación desde la infancia proponiendo que el mejor tipo de 

educación es aquella que se imparte desde la misma infancia. 

JI 1•i-.: "1, C.I; • llU Hf 
JJ r.o. ,..; lllsttlolrt; lllco 11-; ,.,, JJl, 
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De este modo, el filósofo trata en primer lugar sobre como 

debe ser el desarrollo f islco al que debe estar acostUmbrado un 

nlno (Alimento, crecirniento, etc.). Sin embargo, Aristóteles 

anade que en los primeras anos se debe educar al nlno para que 

adquiera también buenos habitas para su acción moral ya que es 

precisamente en la infancia en dónde comienza por educarse en 

vistas a la virtud moral. 

Posteriormente y continuando con el proceso natural, el 

filósofo habla de una segunda etapa: Después de los siete anos, 

en la cual la educación comprende dos épocas diferentes: 

1.- De los siete aftas haata la pubertad 

2.- oe la pubertad hasta los veintiún anos 

Sin embargo, Aristóteles observa que al educar es necesario 

tomar en cuenta un orden que nos impone la naturaleza humana 

mlsma, por lo tanto, debe considerarse que la educación seri 

distinta en cada caso: "En efecto, los que dividen las edades 

por periodos de siete anos hablan generalmente con acierto y es 

conveniente seguir la división de la naturaleza, pues todo arte 

y educación pretenden llenar las deficiencias de la naturaleza" 

La educación es pues importante, asl como·tambl~n lo es el 

conocer la naturaleza humana para poder educar adecuadamente y 

en el momento preciso. 

1' Arlstotela; lolltlc.¡ l.,VIl, C,17; lit JJJ7 • 
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Por otro lado, habiendo educado ya otras facultades, para 

Aristóteles lo más importante a desarrollar es la parte racional 

del hombre pues no hay que olvidar que para el estagirita, la 

facultad racionales la que distingue al hombre de los demas seres 

vivos, y por tanto es la parte superior. Sin embargo, el 

filósofo ve la necesidad de la educación no sólo de la razón, 

sino tainbién de la del •hábito (costumbres) ya que ambas deben 

estar en perfecta armonla, pues para Aristóteles, son tres las 

cosas por las que el hombre se hace bueno y virtuoso: La 

naturaleza, las costumbres y la razón; estando éstas dos últimas 

orientadas a un mlsm~ objetivo y buscando que este sea el mejor 

Pero asi como el alma y el cuerpo son distintos y requieren 

distinto tratamiento, asi también en el alma hay dos partes 

distintas: Una irracional (Instinto) y la otra dotada de razon 

(Inteligencia); y lo que Aristóteles pretende mostrar es que si 

el nacimiento del cuerpo es antei: ioi. al del alma, entonces, la 

parte irracional es asi mismo, aneerior a la racional, lo cu41 

es evidente en el mismo actuar humano: El deseo, la voluntad, 

la cólera son propios de un niHo; en cambio, la inteligencia y 

el razonamiento no aparecen sino mucho mas tarde 1 •. Asi, 

Aristóteles concluye Q!Je "es necesario, en primer lugar, que la 

educación del cuerpo preceda a la U.e la mente, y en se9undo 

lugar, que la formación del apetito preceda a la de la 

inteligencia; pero la tormación del apetito debe orientarse al 

17 Cfr. lblM; L.Vll, C.IJ¡ &t lJJ1 b 
11 Cfr. *i1tot1l111 Politlc•I L. Vll, t. 1': a 13.14 b·ZS 
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intelecto, y la del cuerpo, a la del alma" 

Por Ultimo, el fil6sof.o contJr.aa con el tema de la educación 

en relación con el Estado, pues éste estara formado de hombres 

y dependiendo de el actuar de todos, influida por la educación, 

ser~ un buen o mal Estado; éste es el que debera proporcionar a 

cada individuo los medios necesarios para educarse cuando en la 

familia se ha aprendido tOd•l lo que ahi se debe ensenar. Y es 

asi como AristótelP.s h~bla de una ciencia practica en la que el 

hombre a través de la educación llega a ser plenamente hombre 

mediante el ejercicio de sus potencialidades propiamente humanas, 

consiguiendo ademas de la virtud, el bien comón en general: "El 

bien de que hablamos es de la competencia de la ciencia soberana 

y mas que todas arquitectónica, la cual es, con evidencia, la 

ciencia polltica. Ella, en efeceo, determina cuales son las 

ciencia~ necesarias en las ciudades, y cuales las que cada 

ciudadano debe aprender y hasta donde" De este modo, el 

fin de la Polltica sera "por excelencia el bien humano" 

Es as! pues corno la Etlca se encamina hacia la determinación 

de este supremo bien humano; y para Aristóteles, este bien se 

encuentra en el arte mismo de vivir bien, y este arte es la 

Polttlca puesto que la vida buena del ser humano sólo puede 

vivirse en el seno de una ciudad-estado (Polis); y esa vida buena 

que es la felicidad, consiste ante todo en 11 una actividad 

11 ltlU.; ¡, fll, C. 15; M IJJI b-11 
10 1d1tot1JtJ; ltlca llCMllfldi 1..1, c.1; • 119' b 
11 lb/IN; L./, C.1; M 1111 b-1 
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conforme a la virtud" :z~ obtenida esta a través de una buena 

educación, 

2.- La Felicidad: fJn 6lti-o del bowbr:e. 

El objeto es descubrir la mejor. forma de vida para ser feliz 

ahora bien, si la felicidad depende primariamente de la virtud 

como se ha dicho antes, entonces la mejor forma de vida p~ra ser 

feliz será aquella en la que el hombre viva de acuerdo a la 

virtud, la cual a su vez dependera tanto de la naturaleza como 

del habito y de una reqla de vida razonada. 

Sin embargo, es preciso educarse en los hábitos para vivir 

en la virtud, para obrar bien y conquistar las cosas buenas y 

bellas de la vida; y es que no hay que olvidar que Aristóteles 

ldentlf lcaba el vivir y obrar bien con el hecho de ser feliz 

A.si entonces, la Felicidad humana consistlrA en actuar de 

manera conciente y ordenada hacia el fin, comprendiendo ademas 

que la virtud se alcanza sólo a través del ejercicio de la misma; 

el hombre no alcanzala Felicidad por medio del azillr, slno de 

manera ordenada y racional. 

At: ist6teles menciona en su Etica Nicomaquea que tanto el 

arte como la investigación, asi como toda acción y elección 

n Ul4m; l./, C.1; M llfl •-17 
V Cfr. jtJstottles; 1tJr1 llhJ•; r..111 c.l; • J2JJ-ll 
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tienden a un fin ~•, y por esto se definlo el bien como aquello 

a lo que todas las cosas aspiran. Asl entonces, puede decirse que 

toda actividad humana (racional) tiende a algo, a un fin que sera 

el bien absoluto, es decir, la Felicidad. Y ésta Felicidad que 

todos los hombres desean, debe ser algo apropiado a su humanidad, 

algo comun a todos los hombres, de tal modo que el filósofo 

piensa que el Unlco camino para obtenerla es el camino de la 

virtud pues ésta regula las elecciones que hay que tomar para 

conseguir las cosas buenas y bellas; y asl define Aristóteles la 

Felicidad~ "Hemos dicho, es cierta especie de actividad del alma 

conforme a la virtud" 

Pero ademas, es importante tener en cuenta el plano 

educativo pues coadyuva dado por naturaleza, y esto le da una 

dirección a las potencias que la educación prete11de ordenar de 

modo racional para su mejor alcance. 

a) El hábito y la yirtud como ideal edusatiyo. 

se ha dicho que existe un bien para el hombre que su 

naturaleza misma impone corno fin, y éste al ser un ser racional 

y deeearlo al conocerlo y hacerlo propio, le es rnAs fltcil 

conseguirlo; sln embargo, se ha dicho también que esto parece no 

ser suficiente para alcanzar la Felicia~d. 

La ·felicidad como fln último se adquiere pues por 

11 r:/1, All1htflffi rtlcl llCQ81flff; l..l, C,l¡ 8t lfjf"I 
25 Arl•totrles; ltJca llCCWfiHi ,,¡, C.1; M l'H b-1i 
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medio del habito, especialmente por aquellos que nos preparan 

para llevar una vida moral mas perfecta; sin embargo, 

es necesario cull:ivar o preparar de antemano el alma de los 

hombres para hacerles estimar lo bueno y odiar lo malo: "Es 

preciso, en consecuencia, preparar de algün modo el 

carácter haciéndolo familiar con la virtud y ensefiandole a amar 

lo bello y aborrecer lo vergonzoso" 

Sin hAbltos el hombre no puede vivir consigo mismo y mucho 

menos con otros. El hábito proporciona al hombre una conformidad 

en los problemas reierentes a la conducta del actual humano. Los 

hAbi tos por tanto, son necesar lo tanto para el actuar humano 

individual como para la integración del hombre en una sociedad. 

Aristóteles, no deja de mencionar en la Etica Nicomaquea que 

la Felicidad es una cierta actividad del alma conforme a una 

virtud perfecta, y esta virtud humana porque el bien o f ln que 

el hombre persigue es el bien humano,y este bien humano es la 

Felicidad humana. 

ADi, el hombre que vive dentro d~ la virtud, vive de cara 

a lo que es bello, esta sometido al razonamiento, sólo es capaz 

de cometer actos honestos y todo esto porque ha aido habituado 

o ~desde la infancia a ser un hombre de bien, y a lo largo 

de su vida ha practicado lo que se le ha enaeftado convirtiendo 

su ensenanza en habitas buenos 

1f All1tote1J; ltlCI lk_,,,,,; 1.,1, C.f; • Un b·JI, 
17 "lltottles; 1tJr1 lle..,.; ,,r., c.J; a JIU, f IJf. 
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Asl, el hombre vlrtuoso obra por un fin noble, logra su 

perfeccionamiento haciéndose un hombre bueno y tellz. 

La virtud, esta pues ordenada a la felicidad como lo están 

los medios al fin porque son la causa del actuar y pensar bien 

y rectamente respecto a todos los demás bienes. 

Las virtudes por tanto, no sólo son auto recompensantes sino 

que constituyen lo único bueno y noble en lo cual el hombre de 

bien puede complacerse y deleitarse. 



"C O N C L U S I O N E S" 

El objeto de esta tesis fue analizar el concepto de 

felicidad que Aristóteles nos dejo en sus obras sobre moral. 

El hombre, por siempre, ha tenido la necesidad de fijarse 

metas o fines que lo lleven a su plena realización, sin embargo, 

dentro de todos esos fines hay uno que todo ser humano desea 

poseer, este sin duda alguna, es la felicidad. r es este bien 

precisamente el que debe constituirse entonces como el mejor, el 

mas noble y fin último del hombre: el mejor y rnAs noble porque 

se desea por si mismo, y último fin porque es el mas perfecto y 

el que en realidad mas gozo nos causa. 

Sin embargo, para comprender y lograr alcanzar esta suma 

felicidad, Aristóteles nos ensena en sus obras de moral qué es 

la felicidad, porque se constituye como fin ~ltimo de todo !ler 

humano, y lo mas importante: como podemos poseer esta fel lcidad. 

CAPITULO I 

En primer luqar, Aristóteles concibe al hollbre como un ser 

dotado de ciertas potencialidades o facultades que son 

especificas de su especie y que tienden por tanto a su plena 

actuallzacion o realización. 

Ahora bien, el ejercicio estable de estas facultades es lo 

que constituye la virtud humana y por consiguiente la felicidad, 
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pues no hay que olvidar que para el filósofo el hombre feliz es 

el hombre virtuoso. 

Y en efecto, Ar istOteles def lne la felicidad como una 

actividad del alma conforme a una virtud perfecta. Y el concepto 

de virtud Aristotellco se basa en una cosmovlslon finalista segun 

la cual, todo ser tiende a su fin, es decir a su perfección 

fijada por su naturaleza. 

La virtud humana proviene del alma pues esta def lne y da 

vida al hombre; el alma además, es superior al cuerpo y en ella 

se distinguen dos partes: una parte racional penetrada de logos 

que gobierna sobre otra parte que es irracional. 

De este modo es como Aristóteles establece su concepto de 

virtud: atendiendo a estas dos partes del alma, virtudes 

intelectuales y virtudes morale~. 

As1, al definir el bien del hombre como una -actividad del 

alma según su perfección, resulta que la felicidad se constituye 

como este bien último siendo su forma un alma racional en cuyo 

aptce se encuentra la Sabidurla. 

No hay duda de que todo ser humano busca la"felicldad, y 

aunque esta sea vista bajo distintas cosas, no haY duda tampoco 

de que la verdadera felicidad debe ser algo apropiado a su 

humanidad y por lo tanto comun a todos sin atender a las 

diferentes necesidades individuales. 



110 

Aristóteles identifica vtvlr y obrar bien con el hecho de 

ser fel 1 z, :t aunque no valora adecuac'lamentt: a la Vol untad, es 

ella y la inteliqencia las facultades más sublimes del alma; asl 

por la pr !mera conocemos y por la segunda obramos. Y es de 

esperarse entonces que llevando estas operaciones a su plenitud, 

el hombre consiga su mayor bien ya que esas es su perfección. 

Por el entenrtlmiento y la voluntad el hombre es dueH.o de sus 

actos, y para obrar adecuadamente, delibera sobre los tnedlos 

puesto que el fin le es dado naturalmente. 

Las virtudes por tanto se refieren a los medios que pueden 

conducirnos a tal fin. Sin embarqo, se necesita práctica para 

adquirir tales virtudes, se requiere part1cipac16n y esfuerzo 

constante del lndlviduo, pues solo asi nuestras actividades 

producirán hábl tos buenos conforme a la recta razon. 

Por otra parte, nuestras acciones siempre van acampanadas 

de placer o dolor, y por esto es importante encontrar. Un 

equilibrio o término medio entre ambos ya que por ellos es como 

medimos nuestras accJ Con es. Ahora bien, la virtud consiste 

tambien en saber mediar el mas y el menos, entre el exceso y el 

defecto, conviertiendose pues la virtud en una posición 

intermedia determinada por la razón. 

Para Aristóteles solo la razón y la contemplación de la 

verdad puede dirigir (por medio de la prudencia) la vida del 

hombr~ hacia su plenitud. Para ser vJrtuosos hay pues una lucha 

entre las pasiones y la razón, hasta que por medio del hAbJto el 
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hombre logra conquistar su vir~ud, y una vez conquistada, ya no 

habrá necesidad por ejemplo, de lñ continencia, porque el hombre 

por si mismo se complace en la virtud. 

Asl, las virtudes estan pues ordenadas a la felicidad como 

los medios al fin puesto que son la causa del actuar y pensar 

bien respecto a los demás bienes. 

V1v1~ndo entonces conforme a las virtudes, podremos ser 

felices y poseer por tanto el mejor de los bienes: la felicidad. 

CAPITULO II 

Se ha dicho que el fin de la vida humana es la felicidad, 

sin embargo ha sido necesario hablar sobre el placer ya que ~ste 

va lntlmamente l"lgado con ella. 

Aristóteles distingue principalmente tres tipos de placeres: 

los placeres como procesos, los placeres absolutos y los placeres 

que son actos y fines. 

Ahora bien, la eficacia del placer debe consistir en que 

culmine una actividad perfeccionándola y disponiendo al hombre 

a realizarla con 1nayor precision y eficacia; y como. se ha dicho 

que el bien supremo debe ser un fin en s1 mismQ, entonces s6lo 

el placer como acto puP.de considerarse un bien mientras que las 

otras dos clases de placer no serán lo que el filósofo ha llamado 

el bien propiamente humano. 
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Ademas, es preciso to1.1ar en cuenta a la virtud, pues siendo 

ella la medida de todas las cosas, sabremos pues lo gue es 

propiamente placentero para el hombre. 

Y lo que es propiamente placentero para el hombre es lo que 

resulta de los actos propios del hombre, es decir la actividad 

humana segun la razón. 

Ahora bien, el bien humano es esta actividad del alma segO.n 

su perfección en una vida completa, y es en esto en lo que 

consite la felicidad. 

De esto podernos concluir que la felJcidad es una actividad 

del alma de acuerdo a la virtud, acompaftada de placer; y si la 

felicidad es algo perfec'to entonces el acto en que se aa, es 

igualmente perfecto; éste acto perfecto es para Aristóteles i._ 

contemplacl6n que proviene de la virtud más alta y mejor del 

hombre ; es decir de la sabidurla, la cuál distingue al hombre 

de las demas "creaturas" y sin la cual el hombre no se 

diferenciarla de un animal. 

Esta virtud intelE:ctual es la que verdaderamente nos produce 

un gozo continuo, y esto finalmente es la felicidad del hombre. 

La vida contemplativa esté por encima de cualquier cosa, es 

por ella por lo que el hombre actua segün lo divino.que hay en 

el; esta vida es autosuficlente pues el hombre contemplativo no 

necesita abundancia de bienes exteriores ya que se basta con 
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aquellos que exlqe su naturaleza; esta vida es la que se ama por 

si misma y no por otros fines ajenos; por ella nos acercamos a 

Dios y por ella somos realmente felices. 

Bajo esta vlsJon podemos comprender porque Aristóteles 

estableclO la superioridad d~ las virtudes intelectuales sobre 

las virtudes morales en cuyo áplce coloco a la Sablduria. 

sin embargo, es preciso aclarar que el filósofo no separa 

de modo alguno la virtud intelectual de la moral. Establece si, 

la superioridad de una sobre la otra; pero es indudable que hay 

una fuerte relación entre ambas, pues no hay vida practica sin 

vida teórica y viceversa; es decir que una y otra necesariamente 

se implican: la contempla~ión debe desembocar necesariamente en 

la acción, pues de nada nos sirve ~aber que ~s la justlcla si no 

practicamos actos justo~. Lo que Aristóteles nos propone es 

"conocer" qué son las cosas en tanto en cuanto que llevemos este 

conocimiento a la acción, a la prttctlca, si es que verdaderamente 

queremos ser virtuosos y alcanzar la felicidad •. Y sl bien es 

cierto que se puede conocer qué es la justicia y sin embargo ser 

injusto, éste no es sin embargo el modelo de vida que el filósofo 

propone para alcanzar la virtud, ésta se obtiene a base del 

esfuerzo y práctica constante de actos buenos que van ordenados 

a la virtud qUe le es propia. 

Además, no hay que olvidar que para alcanzar el fin Oltimo 

del hombre que es la fe1Jc1dad, Aristóteles nos propone un modelo 

de vida en la que nec~sar lamente hay que educarse desde la 
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infancia a practicar actuos virtuosos, pues el hombre feliz, es 

el hombre virtuoso. 

CAP l 'rHLO Il l 

Aristóteles no habla propia o especlficarnente de lo que es 

el amoi: pues no llega a desarrollar plenamente el tema de la 

voluntad, rnás bien trata sobre el tema de la amistad que consiste 

precisamente en amar. 

Sin embargo, ha sido posible analizar el tema del amor 

dentro de lo que consiste la amistad. 

La amistad es un bien necesario que todo hombre busca pues 

el hombre no puede estar solo consigo mismo toda su vida. El 

hombre es un ser social por naturaleza que busca relacionarse con 

los dem.ls. 

Sin embargo, dentro de estas relaciones que los hombz:es 

establecen hay una que es especial, noble y duradera: la 

amistad.. :t aunque ya hemos dicho que Aristóteles no trata 

especlflcamente el tema del amor, es indudable que la amistad es 

un sentimiento de amor hacia uno mismo y hacia los deroAs. 

La amistad nos produce felicidad; por la amistad amamos a 

los demas y nos hace sentir felices; y esto es finalmente lo que 

buscamos: ser felices. 
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Aristóteles considera dentro de la amistad todas las formas 

de amor que existen en la vida social del hombre, y asl distingue 

tres principales tipos de amistad: _la amistad por interés, la 

amistad por placer, y la amistad por virtud. 

Sin embargo, para que este sentimiento de amistad sea noble 

y duradero, es necesalo que este baoado en la virtud, pues quien 

es virtuoso desea lo mejor para si mismo y por tanto para los 

demas; quien se ama asi mismo busca el mejor bien para si mismo, 

y al buscar la amistad busca brindar lo mejor para los demas. 

Asl entonces el amoz:: debe estar unido a la virtud, pues 

quien logra ejercer la virtud logra la capacidad de amar, pues 

aolo un hombre virtuoso ha encontrado su equilibrio y armenia 

consigo mismo y solo asi es posible desplegar un verdadero amor 

hacia los demAs. 

A.hora bien, pareceria que Aristóteles concede esta capacidad 

de amar solo a aquel que es sabio; sin embargo, lo que el 

filósofo nos quier~ decir es que a traves de la inteligencia el 

hombre alcanza la verdad, y alcanzar la verdad es saber 

establecer un equilibrio entre la razón y los sentimientos y es 

de este modo como el hombre puede lograr una verdadera armonla 

y equilibrio entre logos y eros. 

Pero tambien es cierto por otra parte que el amor se puede 

dar independiente de la virtud y sabiduria; es decir que se da 

como una tendencia natural que algunos pueden poseer; asi por 
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ejemplo no podemos pretender que un niño o un adolescente posea 

esta capaclda de amar porque sea virtuoso o sabio. 

Sin embargo, esta capacidad de amar como tendencia natural 

debe con el tiempo estar orientada indiscutiblemente a la virtud 

ya que como tendencia natural debe estar•dirlglda (en un nlffo por 

ejemplo) hacia la integraclOn y equilibrio del caracter virtuoso 

de la persona, de otro modo esa capacidad podr la desviarse a 

formas enfermas de amar, lo cual terminarla por crear htl:bltos 

danlnos y echar a perder a una persona. 

La virtud asi se constituye como parte fundamental de la 

amistad; y es esta clase de amistad la verdadera, en donde se da 

un sentimiento de reclpr.ocldad pues se quiere al amigo por lo que 

es y no por lo que tiene, se busca al amigo tal y como es y no· 

en función de utilidad o beneficio material. Esta es la vedadera 

amistad: aquella en donde hay una verdadera reciprocidad que 

hace a los amigos capaces de unidad. Y aunque esta felicidad no 

es la plena o máxima felicidad de la que el filósofo habla (ya 

que esta es la contemplación), es sin embargo una felicidad 

secundaria que finalmente conforma poE vivirse en la vlEtud a la 

mAxima felicidad que es la contemplación. 

Ahora bien, es importante hacer notar la diferencia que 

existe respecto al amor en la ética Eudemiana y en la Nicomaquea 

pues aunque en ambas éticas se concibe al amor como un impulso 

o tendencia, en la primera sin emabargo el amor se debe a la 

inspiración divina (Dios), y en la segunda a la virtud en dónde 
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la razón es la única función rectora. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias en ambas éticas 

respecto al tema del amor, es con todo la Etlca Nlcomaquea la que 

nos da una mayor maduración intelectual (sin despreciar la Etlca 

Eudemlana) adem~s de ser la más fluida y concisa obra sobre moral 

que el filósofo nos ha podido brindar. 

Asl entonces la razón de la facultad propiamente humana y 

la ónica que lleva al hombre hacia su f ln que es la 

contemplación: actividad en donde radica la máxima felicidad. 

A traves de la razón el hombre puede conquistar la virtud 

y una vez conquistada podra desplegar su capacidad de amar hacia 

¡(,~;.demás logrando ademas su plena realización. 

Ahora bien, Aristóteles analiza tamblen las relaciones entre 

el amor a uno mismo y el amor a los demas, y aunque es poco lo 

que se habla de la pareja humana y la sexualidad, es posible sin 

embargo, vislumbrar el papel que el filósofo les da. 

Una vez mas pareciera que Aristóteles no hubo de comprender 

la diferencia entre philla y eros, pues sus concepciones sobre 

el amor o la amistad en la pareja son realmente injustas y no 

equitativas en el plano sentimental, humano y racional. 

Pues la sexualidad humana no sólo corresponde a la parte 

vegetativa del hombre, por lo que tampoco puede compararse del 
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todo con las necesidades fisiológicas de los animales. 

Es verdad que vivir una sexuaj idad desequilibrada sin un 

termino medio que modere en el exceso, convierte al hombre en una 

creatura irracional. Pero asi como Ar ist6teles habla de un 

termino medio que sirve para mediar, as1 mismo debe usarse este 

"termino medio" al tocar estas cuestiones sobre la sexualidad, 

pues respecto a ella no podem~s colocarla como una simple 

necesidad fisiológica o como un placer bestial. 

El filósofo no considera que la sexualidad puede 

constituirse como una necesidad propiamente humana en tanto en 

cuanto que expresa afectividad, amor y c~rlfto por medio del 

contacto sexual. La sexual 1dad as 1, debe entenderse entonces como 

una especie de relación entre philos y eros; una relaclOn en la 

que ante todo debe prevalecer el amor sobre la pasión o el deseo, 

el apetito racional sobre el apetito sensible. 

La sexualidad humana se relaciona con la esencia intima del 

ser humano, es un modo de sere y actuar humanos y no se reduce 

a lo puramente biológico. se podria decir que es ademas 

una especie de lenguaje, comunlcaciOn, verdad en el amor, 

relación de dos personas por amor. No debe entenderse como un 

deseo o energla que hay que reprlmlr pues entonces Si conducirla 

al hombre a un desenfreno irracional, es mas bien una expresión 

humana de reciprocidad. Lo que Ar lstóteles no vió, es que lo 

esencial de la Etica en la sexualidad es mantener en el gesto 

sexual la presencia espiritual humana; es decir, dejar aparecer 
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Esta concepción de Aristóteles sobre la sexualidad o el amor 

en la pareja, pu~de comprenderse desde la per~pectiva en que el 

filósofo vivio: en la antigua cultura qrie~ga se consideraba al 

cuerpo como un obstaculo para el espirltu y solamente la 

procreaclon justificaba la sexualidad. Habla un dualismo, alma 

y cuerpo; sin embargo actualmente ya no.se admite este dualismo, 

puesto que el alma es la vida del cuerpo y el cuerpo ee: la 

encarnación de la vtda; es declr que todo el hombre es alma y 

cuerpo. De este modo, la sexualidad comprende al hombre entero 

y su sentldo es precisamente la realizacion do la persona. 

El hombre tiene que vivir su sexualidad como algo propio de 

su personalidad, es corporal y espiritual al mismo tiempo. Asi 

entonces, el sentido verdadero de la sexualidad es el encuentro 

personal; es decir, el amor. Ahora bien, cuando se pierde esta 

dimensión o valor de la sexualidad, entonces esta se reduce al 

instinto animal y las personas se convierten en instrumentos de 

placer. 

Aristóteles por otro lado, parece haber caldo en 

contradicciones al afirmar que la amistad en la pareja se funda 

en la utilidad o el placer puesto que el mismo rechaza esta clase 

de amistad argumentando gue esta no puede ser verdadera en tanto 

en cuanto que se busca obtener solo beneficio o utilidad ; 

querria decir con esto el filósofo que no puede haber por tanto 

verdadero amor en la pareja, cuando es todo lo contrario. 
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El mismo Aristóteles demerita la amistad por utilidad, y en 

la pareja no puede haber verdaaero amor si uno se cree mejor o 

más útil; en el amor conyugal debe haber igualdad en la 

convivencia mutua y deb~ estar fundado principalmente en la 

virtud: cada uno aportar 3Us vlrtudes especificas, pues quien es 

virtuoso estara siempre bien dispuesto a aportar lo mejor de si 

y hacer el bien reciprocamente. 

De este modo, la sexualidad tiene su lugar propio solamente 

en el amor; solo desde la perspectiva del amor adquiere verdad~ro 

sentido, 

El hombre, siempre tiende a algo porque es imperfecto, 

incompleto., y por ello tiene sed de lo que necesita para vivir 

y realizarse y ser feliz. Siente un impulso natural de satisfacer 

esa necesidad y calmar el vacio que lo devora; y este impulso 

natural de vida y felicidad, de perfección y acabamiento, es el 

amor, que aunque no sea la f~licida primera para Aristóteles, es 

sin embargo una felicidad secundaria que conforma·a la primera. 

De este modo, en el amor conyugal, el hombre y la mujer 

deben buscar juntos a traves de la virtud su realización humana 

y su fellcldad. 

CAP 1 TIJLO 1 V 

Respecto a la Educación, hay que estar de acuerdo en que es 

un tema fundamental para la consecución del Ultimo fin. 
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En efecto, es importante estar educados en los h~bitos de 

la lnteligencla y la voluntad si es que queremos ser felices. El 

tema de la educación gira en torno a la virtud y a la formación 

de los habltos que tienen como meta hacer al hombre bueno; ahora 

bien, el hombre bueno, es el hombre virtuoso y por tanto, feliz~ 

Educarse en la virtud signltica tres cosas: conocer las 

virtudes, desarrollarlas y ejercitarlas para llevar a la acción 

el conocimiento de ellas; y por ultimo, complacernos en ellas. 

Es claro que Arl$tóteles, contrario a lo que se piensa, no 

separa la vida teorettca de la vida practica, pues en la 

concepción de la educación nos deja ver la importancia que tiene 

la vida pr~ctlca en la vida moral del hombre: la virtud no se 

adquiere por naturaleza, pues aunqu~ todos tenemos la capacidad 

de poseerla, es preciso practicarla para poder ser realmente 

virtuosos; y es aqui en donde radica la importancia de la 

educacion, que consiste en aprender en aprender a gozar aquellos 

actos que nos perfecciona.o y entristecernos con aquellos que 

impiden nuestra perfeccion. 

La educación además, en algunos casos, debe estar basada en 

la represión de los impulsos que contrari•n la razón, pues hay 

11lgunos hombres que tienden a guiarse por la pasión, y • los 

cuales el discurso racional no logra mover sus almas para que la 

virtud tome entera posesión de un caracter bien dispuesto. 

La educación por _otra parte, debe empezar desde la infancia, 
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pues un nlfto es un haz de poslbllidades que esta abierto a todos 

los futuros, es una esperanza que puede llegar a ser una hermosa 

realidad; su desarrollo moral e intelectual debe ir a la par de 

su desarrollo flsico; de este modo, al educarse en la virtud, 

todo lo que tenga relaclon con ella, le sera familiar y 

placentero. 

Asi entonces, el hombre educado posee todos los medios para 

alcanzat: la felicidad, pero deberá esforzarse constantemente puee 

aunque para Aristoteles el sabio sea el virtuoso y•el mas feliz, 

sin embargo no deberá quedarse en la pura contemplación porQue 

el f ln de la existencia es la felicidad con la practica de la 

virtud. 

La ciencia teórica no basta, es preciso esforzarse por 

poseer la virtud y sacar provecho de ella para hacern.os personas 

de bien; la educación del hAbito o de las costumbres debe estar 

en perfecta armonia con la educación de la razón, siendo 6sta 

última la mAs importante ya que por ella es que s~ distingue al 

hombre de los dem~& seres vivos. 

Por otro lado, la educación debe empezar en la familia, pues 

BOn los padres los que ayudan a los hijos a desarrollar sus 

posibilidades y su propia personalidad. En la famill"a debe reinar 

la paz, el amor, la alegria, la diversión; en ella se convive en 

el amor para lograr la pertección humana. 

La educación en la familia consiste en cuidar y guiar el 



123 

desarrollo flslco, moral e intelectual de los hijos; pei::o, antes 

que nada, la labor educadora de los padres implica que ellos 

mismos se eduquen para poder educar a los hijos; esta educación 

debe estar basada en la virtud, en los principios que de ella se 

desprenden, pues no hay que olvidar que la práctica de la virtud 

nos hace personas de bien y que la mejor 'forma de educar antes 

que el consejo, es el ejemplo. 

Sin embargo, aunque la educación empieza en la familia, no 

termina en ella. La ética de Aristóteles va unida a la politlca, 

pues para él la comunidad social es el medio necesario de la 

ética, por lo tanto, el Estado es el que continúa la educación 

de la persona en tanto en cuanto que proporcloua a cada individuo 

los medlos necesarios para educarse cuando en la famllla se ha 

aprendido todo lo que ahl se debe ensenar. 

Ademas, la educación que el Estado proporciona es 

complementarla a la vida moral de cada individuo, pues el mismo 

Estado representa para el fll6sofo la ciencia practica en la que 

el hombre a traves de la t"dncaclón llega a ser plenamente hombre 

mediante el ejercicio de sus potencialidades propiamente humanas 

consiguiendo ademas de la virtud, el bien comUn en general. 

Ahora bien, en el Estado ademas, tienen lugar los actos de 

las virtudes p~Actlcas, pues se procur-a una vida politica activa 

la cual proporciona igualmente "felicidad" a los ciudadanos; sln 

embargo es importante tomar en cuenta que ésta "felicidad 

polltlca" no es comparable o similar a la "felicidad 
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contemplat1va 11 de la que Aristóteles nos habl~, puesto que en la 

vida polltica los actos de las virtudes practicas tienden a otro 

fln distinto y no son buscados por si mismos; y en cambio la 

verdadera felicidad para ~l til~soto es aquella que se ama por 

sl misma, aquella en donde no resulta nada fuera de la 

contemplaciOn. 

De este modo, el habito y la virtud se constituyen como el 

punto de partida en el tema de la Educación: el hombre que vive 

dentro de la virtud esta sometido al razonamiento, estA 

acostumbrado a hacer actos buenos y honestos, logra su 

perfeccionamiento haclendose un hombre bueno y feliz. 

La virtud asl, es la causa del vivir y obrar bien; y vivir 

y obrar bien, son los' mismo que el hecho de ser feliz. 
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