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"En la enfermedad se reconoce la vida, ya que es la ley 

de la vida la que funda, además, el conocimiento de la 

enfermedad"1. 

Foucault (1977: 23). 

 

 

A mi padre 

                                                 
1 Las cursivas son del autor. 
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Resumen 

 

La etiología de la enfermedad aparece en el Timeo como complementaria y 

perfectamente compatible con los principios físicos y fisiológicos establecidos al 

comienzo del relato cosmológico del diálogo. Lo cual pone de relieve que la 

preocupación de Platón reside en esclarecer los principios físicos que constituyen la 

causa última de la enfermedad. En este contexto, el deseo aparece como el agente 

responsable de la falta de proporción entre el cuerpo y el alma, e incluso entre las 

diferentes partes que componen el alma. 

El primero de los  temas que se abordan es el de la analogía en el contexto de la 

generación del universo y la composición de los seres vivos.  Desde la perspectiva de la 

genesis del universo la analogía encuentra su expresión más perfecta en la estructura del 

hombre, en la que la imagen vegetal juega un papel significativo al poner en relación 

ËÖÚɯâÔÉÐÛÖÚɯÈɯ×ÙÐÖÙÐɯÊÖÕÛÙÈËÐÊÛÖÙÐÖÚɯÊÖÕɯÓÈɯÌß×ÙÌÚÐĞÕɯɁphyton ouranosɂ (Ti. 90aɬb): el del 

orden perceptible por los sentidos al que pertenecen las plantas, por un lado, y el orden 

noético al que remite la observación de los cuerpos celestes, poniendo en juego con todo 

ello el problema de la participación de un modo muy especial.  

El segundo tema es el de la enfermedad en el que ɬcomo se veráɬ la imagen 

fitológica se mantiene al tiempo que pone en cuestión la relación entre  las 

enfermedades referidas al cuerpo y las referidas al alma (Ti. 91aɬb). Por otra parte, el 
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hombre es un ser vivo terrestre mortal compuesto, al igual que el resto de ser vivos, de 

un cuerpo y un alma (Alc. 129eɬ130c; Grg. 516b). De ello se sigue, en consecuencia, que 

su modo de vida esté determinado por la relación entre el alma y el cuerpo o, más 

concretamente, entre las diferentes funciones del alma y la manera en que esta domina 

al cuerpo. Siendo esto así, la salud, y con ella la noción de equilibrio de la naturaleza 

humana,  quedan definidas por un principio de movimiento que deberá ser analizado 

concienzudamente.   

Por último, el tercer tema tratado remite directamente a los terrenos de la 

iatromatemática y la melothesia. La naturaleza humana, con el fin de preservar la 

existencia y como consecuencia  de sus disposiciones físicas y psicológicas, se articula 

de un modo técnico (Pro. 320cɬ322d; Plt. 274bɬd). Ello tiene como consecuencia que la 

salud sea entendida por Platón como una actividad de producción, de uso y de cuidado 

que pone en relación directa a un agente con su cuerpo y su alma. La terapia para las 

enfermedades posee así una particular técnica basada en la observación de la armonía 

divina de los movimientos de los planetas (Ti. 80b), la cual encuentra su culminación en 

ÓÈɯÐÔÈÎÌÕɯËÌÓɯÏÖÔÉÙÌɯÊÖÔÖɯɁ×ÓÈÕÛÈɯÊÌÓÌÚÛÌɂɯȹTi. 90aɬb). 

La indagación pormenorizada de los textos que hacen referencia al sperma 

permite explicar cómo la concepción de enfermedad sostenida por Platón puede ser 

entendida desde el mito, la cosmología  y la fisiología. De esta forma, la presente 

ÐÕÝÌÚÛÐÎÈÊÐĞÕɯÊÖÔÐÌÕáÈɯ×ÖÙɯÙÌÊÖÎÌÙɯàɯÈÕÈÓÐáÈÙɯÓÈÚɯÈ×ÈÙÐÊÐÖÕÌÚɯËÌÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁspermaɂɯàɯ

sus derivados para posteriormente pasar a abordar las consecuencias de la existencia de 
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ÜÕÈɯɁÛÌÖÙąÈɯËÌÓɯÌÚ×ÌÙÔÈɂɯen Platón. La lectura se hace así de un modo creciente, 

descifrando progresivamente un código fitológico que va desde una primera 

diferenciación en seres vivos (zoa) (entre los que se encuentran las semillas y las plantas)  

y seres inertes (azoa) y que se muestra, desde una perspectiva metafísica, ordenada 

rigurosamente en  una disposición  vertical que va desde el plano de las formas 

inteligibles ( Ti. 23bɬc y 41cɬd) pasando por el plano corporal (Ti. 56b, 69a, 73c y 91aɬb), 

hasta llegar finalmente al plano terapéutico. 

 De todo ello se derivan tres importantes conclusiones: 

1) El recurso a imágenes fitológicas no obedece a cuestiones meramente 

estilísticas, sino que por el contrario presenta un  valor ontológico de fuertes 

implicaciones biológicas y éticas. Su interés metafísico reside en el hecho de que pone 

en juego de un modo especial el problema de la participación referido al origen de las 

cosas y, en especial, al del hombre, al tiempo que hace tambalear  la identificación 

tradicional de la teoría plató nica de las formas inteligibles con una doctrina de tipo 

ɁÐËÌÈÓÐÚÛÈɂȭ 

ƖȺɯ$ÓɯÖÉÑÌÛÐÝÖɯËÌɯÓÈɯÌßÐÚÛÌÕÊÐÈɯÏÜÔÈÕÈɯÚÌɯÙÌÚÜÔÌɯÌÕɯÓÈɯÍĞÙÔÜÓÈɯɁepimeleia heautouɂɯ

según la cual el cuidado de sí mismo es a la vez dominarse y cuidar de sí mismo a 

través de un cuidado técnico que trata de forma conjunta el alma y el cuerpo. Definida 

ÓÈɯÌÕÍÌÙÔÌËÈËɯÊÖÔÖɯɁËÌÚÌØÜÐÓÐÉÙÐÖɂȮɯÓÈɯ×ÙÐÔÌÙÈɯÊÖÕÚÌÊÜÌÕÊÐÈɯØÜÌɯÚÌɯËÌÙÐÝÈɯÌÚɯØÜÌɯÕÖɯ

ÌßÐÚÛÌɯÜÕÈɯ×ÓÜÙÈÓÐËÈËɯËÌɯÌÕÍÌÙÔÌËÈËÌÚɯÚÐÕÖɯÚĞÓÖɯÌÓɯÌÚÛÈËÖɯËÌɯɁÌÕÍÌÙÔÌËÈËɂȮɯÌÕɯÌÓɯØÜÌɯ
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la muerte supone el desequibrio mayor. En este sentido, la mediación ofrecida por el 

cuidado no opera en dirección vertical sino horizontal. De todo ello se sigue que la 

antropología platónica esté compuesta por tres investigaciones: una psicológica, otra 

física y otra tecnológica que se interrelacionan y yuxtaponen de forma necesaria.  

3)  Para Platón, la riqueza así como las buenas disposiciones psíquicas y físicas no 

son suficientes para hacer a un hombre bueno y bello (un kalos kagathos). La excelencia 

(arete) es resultado de un ejercicio concreto, de una conducta y de la posesión de un 

saber determinados  (La. 190a y ss.) que tienen como resultado un orden anímico y 

corporal que conduce a una  disposición feliz (eudaimonia) (Grg. 506d). La excelencia 

ética se define en Platón, por tanto, como una excelencia cognitiva; pero a diferencia de 

los sofistas, este saber en último término va ligado a una práctica individual que no es 

transmisible.  

  

 Palabras clave: analogía, alma, armonía, cosmología, cuerpo, demiurgo, 

enfermedad, esperma, génesis, medicina, naturaleza, participación, terapia. 
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Abstract  

The aetiology of the disease appears in the Timaeus as complementary and 

perfectly compatible with the physic and physiologic principles established at the 

beginning of the cosmolÖÎÐÊɯ×ÈÙÛɯÖÍɯÛÏÌɯËÐÈÓÖÎÜÌȭɯ3ÏÐÚɯÏÐÎÏÓÐÎÏÛÚɯÛÏÈÛɯ/ÓÈÛÖɀÚɯÊÖÕÊÌÙÕɯ

resides in clarifying the physical principles that constitute the end cause to disease. 

Within this context, desire appears as the agent responsible for the lack of proportion 

between body and soul, and even within the different parts that integrate the soul.  

The first of the topics that is tackled is the analogy in the context of the 

generation of the universe and the composition of living beings. For the perspective of 

the genesis of the universe analogy finds its most perfect expression in the structure of 

man, in which the plant image plays a significant role by placing into a priori relation to 

ÛÞÖɯÊÖÕÛÙÈËÐÊÛÖÙàɯÚ×ÏÌÙÌÚɯÜÕËÌÙɯÛÏÌɯÌß×ÙÌÚÚÐÖÕɯɁphyton ouranosɂ (Ti. 90aɬb): the one 

perceptible by the senses that belong to plants, on the one hand, and the noetic order to 

which the observation of the celestial bodies remits, placing in a very special way the 

problem of participation.  

The second topic is that of disease in whichɬshall be demonstrated ɬ the 

phytological image is maintained at the same time as it questions the relation between 

diseases referred to the body and those referred to the soul (Ti. 91aɬb). On a different 
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note, man is a living mortal being composed, as the rest of the living beings, of a body 

and a soul (Alc. 129eɬ130c; GrgȭɯƙƕƚÉȺȭɯ%ÙÖÔɯÛÏÐÚɯÐÛɯÍÖÓÓÖÞÚȮɯÈÊÊÖÙËÐÕÎÓàȮɯÛÏÈÛɯÔÈÕɀÚɯ

lifestyle is determined by the relation between body and soul or, more concretely, 

among the different functions of the soul and the manner in which t he soul dominates 

the body. Being this so, health, and with this the notion of human natural equilibrium, 

are defined by a principle of movement that must be thoroughly analysed.   

Lastly, the third topic under study points directly towards the terrains of  the 

iatromathematics and the melothesia. Human nature, with the aim of preserving the 

existence and as a consequence of his physical and psychological dispositions, is 

articulated in a technical manner (Pro. 320cɬ322d; Plt. 274bɬd). As a consequence of this, 

health is understood by Plato as an activity of production, of use and of care that places 

in a direct relation an agent with its body and soul. Therapy for diseases possesses itself 

a particular technique based in the observation of the divine harmony  of the 

movements made by the planets (Ti. 80b), which finds its culmination in the image of 

ÔÈÕɯÈÚɯÈɯɁÊÌÓÌÚÛÐÈÓɯ×ÓÈÕÛɂɯȹTi. 90aɬb). 

In-depth research of the texts that refer to sperm allow the explanation of how the 

conception of disease held by Plato may be understood from myth, cosmology and 

physiology. In this way, the present research begins by compiling and analysing the 

ÊÖÕÛÙÐÉÜÛÐÖÕɯÌÕÛÙÐÌÚɯÖÍɯÛÏÌɯÞÖÙËɯɁspermɂɯÈÕËɯÐÛÚɯËÌÙÐÝÌËɯÞÖÙËɯÍÖÙÔÚɯÚÖɯÛÏÈÛɯÓÈÛÌÙɯÐÛɯÔÈàɯ

move onto the consequences of the existence ÖÍɯÈɯɁÛÏÌÖÙàɯÖÍɯÚ×ÌÙÔɂɯÐÕɯ/ÓÈÛÖȭɯ3ÏÌɯ

interpretation is carried out gradually deciphering a phytological code which goes from 
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a first differentiation between living beings ( zoa) (among these seeds and plants) and 

lifeless beings (azoa) and that is shown, from a metaphysical perspective, rigorously 

ordered within a vertical disposition that goes from the level of intelligible forms (Ti. 

23bɬc y 41cɬd) through the corporal level ( Ti. 56b, 69a, 73c y 91aɬb), finally reaching the 

therapeutic level.  

From this three important conclusions may be drawn:  

1) Resourcing to phytological images does not merely obey stylistics; on the 

contrary it presents an ontological value of the strong biological and ethical 

implications. Its metaphysical interest resides in the fact  that it places the problem of 

participation referred to the origin of beings and, especially, of man, at the same time 

that it shakes the traditional identification of the Platonic theory of the intelligible forms 

ÞÐÛÏɯÈɯËÖÊÛÙÐÕÌɯÖÍɯÛÏÌɯɁÐËÌÈÓÐÚÛÐÊɂɯÛà×Ìȭ  

ƖȺɯ3ÏÌɯÖÉÑÌÊÛÐÝÌɯÖÍɯÏÜÔÈÕɯÌßÐÚÛÌÕÊÌɯÐÚɯÚÜÔÔÈÙÐÚÌËɯÐÕɯÛÏÌɯÍÖÙÔÜÓÈɯɁepimeleia 

heautouɂɯÉàɯÞÏÐÊÏɯÛÏÌɯÊÈÙÌɯÖÍɯÐÛÚÌÓÍɯÐÚɯÈÛɯÛÏÌɯÚÈÔÌɯÛÐÔÌɯÛÖɯËÖÔÐÕÈÛÌɯÈÕËɯÛÈÒÌɯÊÈÙÌɯÖÍɯ

oneself through a technical care that treats both body and soul. The first consequence 

that ËÌÙÐÝÌÚɯÍÙÖÔɯËÌÍÐÕÐÕÎɯËÐÚÌÈÚÌɯÈÚɯɁËÐÚÌØÜÐÓÐÉÙÐÜÔɂɯÐÚɯÛÏÈÛɯÛÏÌÙÌɯÐÚɯÕÖÛɯÈɯ×ÓÜÙÈÓÐÛàɯÖÍɯ

ËÐÚÌÈÚÌÚɯÉÜÛɯÖÕÓàɯÈɯÚÛÈÛÌɯÖÍɯɁËÐÚÌÈÚÌɂȮɯÐÕɯÞÏÐÊÏɯËÌÈÛÏɯÚÜ××ÖÚÌÚɯÈɯÔÈÑÖÙɯËÐÚÌØÜÐÓÐÉÙÐÜÔȭɯ

In this sense, the mediation offered by care does not operate in a vertical direction, but 

in a horizontal one. From all this it follows that Platonic anthropology is composed of 

three investigations: a psychological, a physical and a technological investigation which 
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are necessarily interrelated and juxtaposed.  

 3) For Plato, richness as for good psychic and physic are not enough to make a 

man Good and Beautiful (a kalos kagathos). Excellence (arete) is achieved through a 

specific exercise of conduct and through the possession of a certain amount of 

knowledge (La. 190a y ss.) that result in a corporal and a state of mind that leads 

towards a happy disposition ( eudaimonia) (Grg. 506d). Therefore, ethical excellence is 

defined by Plato as a cognitive excellence; but in contrast to sophists, this knowledge 

ultimately is connected to an ind ividual practise that is not transferable.    

  

 Key words:  analogy, soul, harmony, cosmology, body, demiurge, disease, 

sperm, genesis, medicine, nature, participation, therapy.  
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Normas de transliteración   

La tradición  en torno al Timeo es amplia. En la elaboración del presente trabajo la 

traducción utilizada ha sido la de Lisi (1992), cotejada con las de  Brisson (1992) y  

Zamora Calvo (2010). Cuando las traducciones resultaban insatisfactorias se ha 

recurrido a la traducción directa del griego, según la versión ofrecida por Burnet. En la  

transliteración del griego antiguo se ha seguido el siguiente sistema: eta = e; omega = o; 

dseta = z; zeta = th; xi = x; ypsilón = y en función vocálica y u en diptongo; fi = ph; ji = ch; 

psi = ps. La iota subscrita aparece adscrita (por ejemplo ei), y cuando se trata de alfa, esta 

alfa es larga ai. El espíritu áspero viene señalado con h, y el espíritu suave no es 

señalado. Esta regla se  aplica no sólo a las vocales, sino también a la rho con espíritu 

áspero, que se señala como rh. En todos los casos se ha indicado el acento. 

 

La trascripción de los nombres griegos plantea problemas más delicados. No es 

fácil mantener la coherencia sin sacrificar en ocasiones la claridad y la elegancia. A tal 

fin se ha tenido en cuenta el manual de FernándezɬGaliano (1969), así como el libro de 

Vicuña y Sanz de Almarza (1998). Cuando se disponía de una trascripción tradicional, 

se ha recurrido a ella en la mayoría de los casos, intentando siempre respetar los 

criterios del uso admitido.  
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Lista de abreviaturas  

 

 En general, los nombres de autores y los títulos de las obras citadas en el texto no 

han sido abreviados a fin de no dificu ltar su identificación. Sin embargo, para las obras 

de Platón citadas repetidas veces y para algunas revistas,  se han seguido las 

abreviaturas del léxico de LiddellɬScottɬJones, apareciendo de la forma siguiente: 

 

Obras de Platón 

 

Alc. I = Alcibíades I 

Alc. II = Alcibíades II  

Ap.= Apología  

Chrm.= Cármides 

Cra.= Crátilo  

Cri.= Critón 

Criti. = Critias 

Epin.= Epinomis 

Euthd.= Eutidemo 

Euthphr.= Eutifrón  
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Grg.= Gorgias 

Hp.Ma., Mi.= Hippias Mayor, Menor  

Ion= Ión 

La.= Laques 

Lg.= Leyes 

Ly.= Lisis 

Men.= Menón 

Phd.= Fedón 

Phdr.= Fedro 

Phlb.= Filebo 

Plt.= Político 

Prm.= Parménides 

Prt.= Protagoras 

R.= República 

Smp.= Banquete 

Sph.= Sofista 

Tht. =Teeteto 

Ti.= Timeo 
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Lista de diálogos considerados 

auténticos 
 

Los diálogos que se han tomado como auténticos son los siguientes: 

Apología de Sócrates, Banquete, Cármides, Crátilo, Critias, Criton, Eutidemo, Eutifrón, Gorgias, 

Hippias Menor, Hippias Mayor, Ion, Laques, Leyes, Lisis, Menexeno, Menon, Parménides, 

Fedón, Filebo, Político, Protagoras, República, Sofista, Teeteto, Timeo.  

 

Cronología de referencia  

La cronología a la cual se hace  referencia es la establecida por Vlastos apartir de 

la de  Brandwood (1994: 71ɬ72). 

Grupo I. Diálogos de juventud  

a) Por orden alfabético:  

Apología de Sócrates, Cármides, Criton, Eutifrón, Gorgias, Hippias Menor, Ión, Laques, 

Protágoras, República I. 

b) Por orden alfabético: 

Eutidemo, Hippias Mayor, Lisis, Menexeno, Menón. 

Grupo II. Diálogos del periodo intermedio (por orden cronológico probable):  

Crátilo, Fedón, Banquete, República IIɬX, Fedro, Parménides, Teeteto. 
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Grupo III. Diálogos de vejez (por orden cronológico):  

Timeo, Critias, Sofista, Político, Filebo, Leyes. 
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Ediciones y traducciones utilizadas  

 

El texto griego es citado a partir de la edición de Burnet (1900ɬ1907). La lista 

siguiente presenta la traducción adoptada para cada uno de los diálogos.  

 

Cra.= Calvo, Madrid, Alianza, 1983.  

Phd.= Gil, Madrid, Alianza, 1995.  

Phlb.= Durán, Madrid, Gredos, 1997. 

Phdr.= Gil, Madrid, Alianza, 1995. 

Tht.= Vallejo, Madrid, 1988. 

Ti. = Lisi, Madrid, Gr edos, 1997.  
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1.1. El Timeo como diálogo físico.  

Desde la antigüedad, el Timeo ha tenido fama de diálogo oscuro y complejo. 

Hasta el punto de que incluso la crítica actual no se pone de acuerdo a la hora de 

destacar el fin último o los valores que mejor lo definen: matemáticas, física, química, 

astrología, biología, medicina, psicología, sociología, política, religión e, incluso, 

economía se entrelazan en una misma madeja que resulta imposible desenredar. 

Tradicionalmente se ha puesto de relieve su carácter enciclopédico y el hecho de 

que ofrecía una descripción cosmológica del universo físico. De hecho, se trata de la 

primera obra de este género que ha llegado íntegra hasta nosotros, aunque, claro está, 

no cabe pensar que fuese la primera en ser elaborada. Otros, han querido ver  que el 

objeto del diálogo sería no tanto el desarrollo de una ciencia en particular como la 

elaboración de una teoría de la ciencia. Sólo algunos estudios de los últimos años han 

destacado la posibilidad de que el  tema central del Timeo sea el de la constitución 

humana. 

De entre los escritos de Platón es el que mantiene una exposición continua más 

larga ɬsin diálogo ni interrupciones ɬ, frente al estilo del resto de los  diálogos. Pareciera 

ser un curso o el resumen de un curso dirigido a un público preparado para entender 

las diversas ciencias que trata, semejante a los que pudieron impartirse en la Academia. 

Lo cual podría explicar, en opinión de algunos, el modo un tanto elíptico en que son 
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expuestos algunos de los detalles matemáticos, los referidos al alma del universo y a la 

astronomía. 

Algunos críticos han hablado de cambios de plan durante la elaboración del 

diálogo y de la incapacidad de un Platón ya viejo para crear una síntesis coherente y 

armónica. Otros, como Rodríguez Adrados (1997), han argumentado que las 

incoherencias presentes en el Timeo, tanto formales como temáticas, son consecuencia 

de un intento desmesurado e irreal por parte de Platón para explicar en detalle el 

devenir, al tiemp o que trataba de completar y corregir a toda la tradición griega 

anterior, y lo que empezó como un diálogo socrático normal se le fue de las manos, 

dejando la descripción del orden humano y de las causas de su decadencia en un simple 

esbozo: 

"El Timeo (o, si se quiere, el complejo TimeoɬCritias) es un diálogo fracasado desde 

el punto de vista de la intención original de Platón: la magna síntesis de 

evolución del orden físico y del orden humano a partir de estados originales 

ideales. Por más esfuerzos que hizo para establecer el paralelismo, sus puntos de 

partida ideales y sus puntos de llegada reales se le impusieron y debió, en 

definitiva, cortar el proyecto sin dejarlo culminar" (1997: 37) . 

 

Algunos autores  como Rivaud (1925), Cornford (1966), Guthrie (1984), entre 

otros, han querido ver el Timeo como parte de una trilogía  Timeo, Critias, Hermócrates; 

una investigación centrada en el tema de la evolución cósmica, continuación ɬmás o 

menos exactaɬ del tema de la evolución de la sociedad perfecta expuesto en la República; 

donde el Critias retomaría el tema del origen del Universo y del hombre, y el 
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Hermócrates cerraría la exposición hablando de la decadencia de las sociedades. Quedan, 

sin embargo, muchos  puntos oscuros aún acerca de las alteraciones del plan original de 

Platón, acerca de la relación y autonomía del Critias y acerca de  la existencia o 

inexistencia de un Hermócrates. 

Aristóteles cita explícitamente el Timeo en De caelo (II 293b, III 300a) y en De 

generatione (I 315b 325b, II 329a, 332b). En su opinión el Timeo es un diálogo de carácter 

físico, por cuanto se ocupa de la estructura del cosmos y de la estructura de los 

elementos que lo componen. De lo cual se hizo eco la  clasificación que, entre el fin de la 

edad antigua y el principio de la eda d cristiana, llevó a cabo el rétor Trasilo (Diog. 

Laert. III 60) y que en cierto modo continua vigente en nuestros días. Consejero literario 

y amigo personal del emperador Augusto, clasificó el Timeo como diálogo físico 

atendiendo a la división de la filos ofía impuesta por Aristóteles ɬy vigente aún en la 

escolásticaɬ, que diferenciaba por un lado lógica física (filosofía natural y metafísica) y 

por otro  ética y política (filosofía de las cosas humanas). También Proclo, autor del 

comentario antiguo más imp ortante, habla acerca de un diálogo physikos. Tesis 

interpretativa que prevaleció durante toda la historia de exégesis platónica, desde 

Cicerón al Renacimiento. La cual sigue subyaciendo a la mayoría de las interpretaciones 

modernas que hacen referencia al Timeo y entre las que podemos situar los trabajos de 

Mohr (1985), entre otros. El argumento básico que da lugar a la discusión es la cuestión 

del origen del mundo en el tiempo.  
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Sin duda, el Timeo es una de las obras que mayor interés despertó en la 

Antigü edad y que mayor número de comentadores ha encontrado. La atención  que 

despertó se basa, sin embargo, no tanto en su valor doctrinal sino en la dificultad de su 

interpretación y, quizás, incluso la escisión entre Aristóteles y los primeros estoicos, 

encuentre su explicación en la diferente interpretación de este diálogo.  

1.2. Últimos estudios y estado de la cuestión.  

Existen muchas investigaciones que favorecen una aproximación a determinados 

aspectos del Timeo, sin embargo, esto no se refleja en una mejor comprensión del texto 

en su globalidad. La investigación acerca de aspectos de la filosofía de Platón y la 

comprensión del Timeo, son dos mundos separados. Las razones de este divorcio entre 

investigación y comprensión filosóficas se encuentran en las dificultades de lectura que 

presenta el texto del Timeo.  

Si se pretende progresar en la comprensión del Timeo, habrá que comenzar por 

analizar las dificultades que presenta este texto para dotar al lector de las estrategias y 

conocimientos necesarios para adentrarse en él. Las principales dificultades se pueden 

agrupar en cuatro niveles. Estos son: 

1) A nivel microestructural,  el Timeo presenta dificultades en la 

decodificacion de importantes  términos como: genesis, chora o sperma, etc, que no 

permiten al lector acceder fácilmente al significado de los conceptos y, por tanto, a  la 

informaci ón contenida en muchos de los pasajes. 
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2) A nivel macroestructural, e l texto presenta una progresión temática 

muy r ápida, en la que son muchos los temas que se abordan y en ocasiones sin una 

conexión clara; lo cual dificulta la captación de la progresión temática del texto. Los 

textos en los que se hace referencia a la chora son un buen ejemplo de ello. 

3) A nivel superestructural , el texto está poco estructurado y carece de 

conectores que guíen de una forma clara la lectura. Este hecho, dificulta la captación de 

la estructura interna del texto desde una perspectiva global. En consecuencia, muchos 

comentadores han llegado a afirmar que el Timeo sólo puede ser considerado como un 

listado de temas sin conexión. 

4) En relación al marco espacio-temporal de la exposición, aunque el 

texto explicíta el objetivo que persigue y el plan de acción que va a desarrollar para 

alcanzarlo, no facilita la conexión con los conocimientos previos que lo harían 

comprensible. El Timeo no hace referencia a otros diálogos, ni tampoco hace referencia a 

las teorías mantenidas por Platón o por otros de sus contemporáneos (como por 

ejemplo las referidas al sperma) que facilitarían su comprensión.  

Todas estas dificultades han dado lugar a una pluralidad de lecturas que han 

legitimado relecturas que van más allá del texto y la intención platónicas. Por estas 

razones los diferentes comentadores han encontrado serias dificultades para sintetizar 

la información contenida  en el Timeo. 

Existe la idea consensuada de que Platón elabora en el Timeo una cosmología que 

concede una importancia suprema a la distribución y articulación de la vida a través del 
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universo, aspectos que pueden ser abordados desde tres  ámbitos de problemas que 

presentan interés:  

1) El mitológico (incluye la reflexión sobre el origen de los atenienses 

y su relación con el resto del texto del Timeo). 

2) El cosmológico (incluye la comprensión del papel del demiurgo y la 

relación cuerpoɬalma). 

3) El ético (incluye el análisis de las causas de la enfermedad y su 

consecuente propuesta terapéutica). 

En relación al primer ámbito de interés, el mitológico, hasta la fecha ningún autor 

se ha detenido en analizar las implicaciones que tiene para el resto del diálogo el mito 

fundacional de los atenienses o mito de los gegenes (hijos de la tierra)2 con el que Timeo 

abre su relato. Los autores que han analizado esta cuestión lo han hecho en relación a  la 

República (III, 414cɬe) y, en menor medida a las Leyes (II 663dɬe) y al Político (271a5ɬb), 

ËÐâÓÖÎÖÚɯÌÕɯÓÖÚɯØÜÌɯÈ×ÈÙÌÊÌɯÓÖɯØÜÌɯ×ÖËÙąÈɯËÌÕÖÔÐÕÈÙÚÌɯɁÔÐÛÖɯËÌɯÓÈɯÈÜÛÖÊÛÖÕąÈɂȭ 

Existe un grupo de autores que han abordado la cuestión del estatuto de este 

mito y que se comentarán, someramente, a continuación: 

Frutiger (1930: 172 y ss. y 190ɬ191) lo concibe como parte del mito genético que 

representa el Timeo entendido en  su totalidad , hace referencia a un suceso lógico y no 

                                                 
2 El término autochton es muy cercano al de gegenes y designa a aquellos que surgen 

espontáneamente (autos) de la tierra (chton). Ambos términos tienen en común que designan al 

primer o a los primeros miembros de una región. Sin embargo, no pueden ser tratados como 

sinónimos, puesto que se diferencian en uso e intenciones. 
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temporal, que bajo la forma de una cosmogonía reemplaza al análisis puro y simple de 

la estructura última de las cosas. A esto se puede objetar que no explique cómo se 

articula la idea de que los primeros atenienses nacieran de la tierra con los pasajes en los 

que se relata como el demiurgo en colaboración con los dioses compone al hombre.  

Para Guthrie (1984: 462ɬ464)  el mito de la autoctonía cumple una función muy 

concreta: en la medida en que, aún no siendo cierto, puede ilustrar alguna verdad ɬ

entendiendo como verdad una idea que puede resultar ventajosaɬ que propi cie la 

hermandad de los ciudadanos. 

Hirsch (1971: 236ɬ237) por su parte, interpreta la República en su conjunto como 

un relato mítico sobre el origen y la elección de destino, en la que el mito de la 

autoctonía refiere a un estado primigenio al que no podría acceder de otro modo el 

hombre. 

Willi (1925) destaca que la sección de la República en la que aparece el mito 

genético, tiene una doble misión: la de argumentar de forma persuasiva la existencia de 

las diferentes clases de persona y la de formar a los guardianes  por medio de la 

instauración del sentim iento de pertenencia y, en consecuencia, de defensa de la tierra. 

Brisson (2007:164) analiza este mito no sólo en la República, sino también según 

aparece en las Leyes y en el Político, y se hecha en falta una mención al Timeo. A su modo 

de ver, este mito desempeña el papel de paradigma que tendría por finalidad persuadir 

al gran grueso de los ciudadanos para que respeten una u otra ley.  
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Castoriadis (2004: 126 y ss.) se centra en la versión de este mito que aparece en el 

Político. Su análisis es, sin duda, uno de los más sugerentes. Su contribución es la de 

haber contextualizado el mito de la autoctonía dentro del tiempo del pensamiento, del 

tiempo dominado por Cronos, Edad de Oro en la que los hombres nacen de la tierra. 

Tiempo que, según su hipótesis, se corresponde con el tiempo de Zeus en el que el 

universo queda librado  a sí mismo y en el que la humanidad se desenvuelve sola. 

Según su interpretación el mito de Cronos permite a Platón abordar el interrogante que 

plantea la existencia de procesos irreversibles. Entre ellos, el nacimiento y la vida. En 

ambos hay algo que marca la irreversibilidad y que hace que una explicación de corte 

mecánico resulte insuficiente. Las tesis de Castoriadis permitirían, además, dar una 

respuesta coherente al interrogante que plantea el hecho de que en un mismo relato 

Platón introduzca una explicación mítica en la que los hombres nacen de la tierra 

(tiempo del pensamiento), otra explicación cosmológica en la que los dioses componen 

al hombre (tiempo de gestación) y otra explicación fisiológica en al que la reproducción 

humana es de tipo sexual (tiempo histórico).  

Acerca del ámbito de problemas cosmológicos que surgen desde el Timeo, es 

necesario comenzar por señalar que el planteamiento cosmológico de Platón incluye 

además, entre otros aspectos, el de definir la posición del hombre en el universo, así 

como el de prescribir el curso que deben seguir sus acciones para alcanzar su completa 

realización. En este sentido, el interrogante que se  plantea es el porqué de la utilización 

de la imagen del hombre como planta celeste (Ti. 90aɬb) en este contexto. Existen dos 
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posibilidades de interpretación: una literal y otra metafórica. Sin embargo, las 

interpretaciones  que se han ofrecido hasta el momento en ambos casos, chocan con 

pasajes que ponen de  manifiesto las insuficiencias de ambas corrientes. 

El estudio más fundamentado que defiende la interpretación metafórica del 

hombre como planta celeste es el de Skemp (1947), por cuanto pone de manifiesto la 

paradoja que subyace a la comparación entre  las plantas y el hombre. Las plantas no 

pueden realizar la búsqueda de la vida verdadera o la realización del ideal filosófico 

debido a que se encuentran desprovistas de sensaciones (aisthesis), lo cual impide su 

acceso tanto a la doxa, al logismós  y al nous (Tht. 167b y Plt. 271d y ss.) propios del 

hombre, invalidando así la posibilidad de interpretar literalmente dicha imagen.  

Por otro lado, entre los literalistas, la posición más interesante es la presentada 

por Manos (1996), la cual precisamente pone en jaque los planteamientos de Skemp. 

Para Manos, la imagen del hombre como planta celeste no debe ser interpretada como 

algo accesorio o casual, como confirma la aparición de esta misma formulación en 

pasajes tan dispares como Phdr. 248c y ss., Symp. 210aɬ212a o Lg. I 899b, en los que se 

hace mención a la posibilidad dialéctica de extensión del hombre particular al orden de 

las formas inteligibles (cuyo desarrollo y fruto tienen lugar en la tierra con el fin de 

hacer retornar al hombre a su comienzo divino) donde Platón se hace eco de la imagen 

del hombre como planta enraizada  en el cielo: imagen que además posee una 

significación ontológica y deontológica. La formulación del hombre como planta celeste 

es de tipo ontológico desde el momento en el que las plantas aparecen como segunda 
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clase de ser vivo en la clasificación taxonómica ofrecida por  Platón en el Timeo. Pero 

también es de orden deontológico en el sentido de que cada hombre con sus acciones 

confirma o invalida la posibilidad dialéc tica de extensión del alma al ser real (Phdr. 248c 

y ss.). Pese a lo interesante de las dos contribuciones, ambas presentan el defecto de 

dejar sin explicación las razones que llevaron a Platón a utilizar la expresión phyton 

ouranion para referirse al hombre excelente. 

En lo que se refiere al ámbito de los problemas éticos que se pueden plantear 

desde el Timeo,  podría parecer que las cuestiones éticas  no tienen ninguna relación con 

la cosmología ya que ambos ámbitos de problemas hacen referencia a dos esferas 

distintas del mundo: la del orden físico y la ley natural, por un lado, y la de la ética y la 

libertad, por otro. Sin embargo, los filósofos de la antigüedad otorgaron un lugar 

especial a la reflexión física en general y a la cosmología en particular en sus respectivas 

teorías éticas. En el caso de la teoría ética contenida en el Timeo es necesario señalar que 

el bien y la vida de excelencia no son explicados desde los dilemas de la acción y la 

decisión sino desde una perspectiva psicológica y epistemológica en la que la reflexión 

cosmológica desempeña un importante papel. Las implicaciones cosmológicas del 

concepto de Platón de eudaimonia se plasman en una particular teoría psicológica y 

astronómica según la cual existe una correspondencia estructural y funcional entre el 

alma racional del hombre y el alma del universo. Estas cuestiones han sido tratadas por 

Carone (2005). 
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Esta investigación, sin embargo, sigue la estela de los trabajos de Hadot y, en 

concreto, la idea de que las filosofías de la Antigüedad deben ser entendidas como 

ejercicios espirituales. Perspectiva que presenta la ventaja de ser más integradora.La 

práctica de ejercicios espirituales se remonta a tradiciones de tiempos inmemoriales y 

es, sin duda, la figura de Sócrates en los diálogos de Platón la que la hace emerger en el 

pensamiento occidental en forma de diálogo. Influidos por las obras filosóficas 

modernas basadas en la  exégesis de textos, tendemos a pensar que la filosofía de Platón 

ɬcomo la de otros filósofos antiguosɬ tuvo como objetivo transmitir determinados 

contenidos conceptuales. Sin embargo, en la mayoría de los casos estas filosofías no son 

otra cosa que ejercicios espirituales o de meditación, destinados a formar almas 

(psicagogía), que el autor práctica sobre sí mismo y hace practicar a su interlocutor. Y es 

que los ejercicios espirituales no funcionan simplemente a un nivel proposicional o 

conceptual. 

Este hecho es fácilmente observable en los diálogos de Platón. En los que la 

filosofía aparece descrita de forma explícita  como un ejercicio que produce una 

modificación en el ser de aquel que lo lleva a cabo. Quizás los ejemplos más claros de la 

tesis que estoy aquí manteniendo vengan representados por el Banquete y el Parménides. 

En ellos, el acto filosófico no se sitúa solamente en el orden del conocimiento, sino 

también en el orden del yo y del Ser. La lectura de ambos diálogos supone, así, un 

ejercicio dialéctico de perfeccionamiento espiritual humano, que ofrece la posibilidad de 

pasar de un estado de vida inauténtico, oscurecido por la ignorancia y las 
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preocupaciones materiales, a un estado de vida auténtico caracterizado por la obtención 

de un conocimiento y visión exactas tanto de sí mismo como del universo, que 

conducen a la realización interior y a la  obtención de un espíritu bienaventurado 

(eudaimonia). 

La tradición académica ha venido abordando el pensamiento de los filósofos de 

la Antigüedad, y el de Platón en particular, como un conjunto de doctrinas sistemáticas 

de especulaciones abstractas. Aquella concepción práctica de la filosofía ha sido 

olvidada durante siglos, permaneciendo prácticamente enterrada y despreciada, hasta 

que el movimiento de la Filosofía Práctica ha empezado a tomarla en consideración.  

Gracias a la  labor de Hadot (2002),  es posible entender a los filósofos de la 

Antigüedad desde una perspectiva distinta a la habitual. Hadot propone una nueva 

manera de leer la historia de la filosofía y ensaya una especie de hermenéutica práctica 

que pone el acento en la filosofía como un  modo de vida que implica un compromiso 

con el perfeccionamiento individual (y el de los otros) mediante la práctica continuada 

de una serie de "ejercicios espirituales" y de la que se hace eco esta investigación. 

La concepción de Hadot de la filosofía implica una auténti ca revolución y un 

cambio radical a la hora de entender la noción de filosofía, e incluso, la historia misma 

de la filosofía. Algunos pensadores franceses, alemanes, anglosajones e italianos, están 

empezando en la actualidad a considerar las aportaciones de los trabajos de Hadot a la 

hora de entender el sentido de la filosofía en la Antigüedad y a la hora de elaborar sus 
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historias de la filosofía. De acuerdo con los planteamientos de Hadot, olvidar esta 

búsqueda constante de un progreso espiritual impide qu e se comprenda 

adecuadamente tanto los planteamientos como el objetivo de las reflexiones de la 

filosofía antigua.  

El propósito de la presente investigación es presentar a Platón  como  

participante de la educación en los valores de la paideia griega, la cual  tenía como 

propósito educar a la juventud en la virtud (desarrollo de la espiritualidad) y la 

sabiduría (cuidado de la verdad), mediante la práctica continua de ejercicios 

espirituales (cultivo de sí), con el objetivo de prevenir y curar las enfermedades del 

alma, propiciando  transformaciones buenas para sí mismo y la sociedad. Esto no 

significa en absoluto que las filosofías de la Antigüedad prescindan de toda 

especulación, al contrario.  Según las investigaciones de Hadot, las teorías más 

elaboradas están siempre al servicio de la vida filosófica, pues constituyen el medio 

para aproximarse a la sabiduría y nunca constituyen un fin en sí mismas. Incluso las 

reflexiones en torno a la física contribuyen a modificar el estado anímico del filósofo y 

un perfecto ejemplo de ello, como se verá, son los planteamientos de Platón que se 

recogen en el Timeo. De forma que la filosofía de Platón ɬa la que se suele leer de un 

modo sistemáticoɬ aparece como una práctica filosófica que persigue la conversión del 

ser y las matemáticas como un medio de separarse del mundo sensible.  
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1.3. Metodología, aportaciones y plan de trabajo.  

La cuestión de la que pretende hacerse cargo esta investigación es la que hace 

referencia al modo en que Platón soluciona la relación entre lo que es siempre y lo que 

siempre deviene, o lo que es lo mismo, la relación entre el movimiento y los entes 

matemáticos que, en definitiva, no es otra que la de resolver el problema de la 

participación en el ámbito concreto de lo humano y su enfermedad. La presente 

investigación se centra, por tanto,  en el vínculo, en la relación de proporción (armonia) 

ÌÕÛÙÌɯÌÓɯÊÜÌÙ×ÖɯàɯÌÓɯÈÓÔÈɯÏÜÔÈÕÖÚɯØÜÌɯ/ÓÈÛĞÕɯÌß×ÙÌÚÈɯÔÌËÐÈÕÛÌɯÓÈɯÐÔÈÎÌÕɯɁphyton 

ouranionɂɯȹTi. 90a, cf. 31c) y el término sperma (Ti. 23c, 23e, 56b, 73c, 73c, 74a, 74b, 77a, 

86c, 91b). La teoría de la enfermedad y su therapeia  ilustran, en particular,  la 

articulación de esta relación -que no es otra que la manifestación a nivel microcósmico 

de la relación entre el orden perceptible por los sentidos y el orden noético- 

proporcionando el modo en el que la medicina y la biología deben ser examinadas en el 

Timeo. 

En este dialogo Platón plantea el universo como una obra del demiurgo, quien 

estructura su obra analógicamente (analogon) y la armonia desempeña en ello un 

importante papel. Platón, sin embargo, no presenta la armonia desde un punto de vista 

musical, sino  físico. Se trata de una relación de tipo matemático que preside el orden 

cosmológico. El demiurgo toma las proporciones de la escala musical como pauta para 

articular de forma geométrica la creación del universo. Traslada al universo la serie 
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diatónica y los intervalos armónicos de la octava musical a la estructura de los cuerpos 

y a la distancia entre ellos. 

El estudio más sugerente acerca de la artiÊÜÓÈÊÐĞÕɯËÌɯÓÈɯɁÈÕÈÓÖÎąÈɂɯÌÕɯ/ÓÈÛĞÕɯÓÖɯ

ha realizado Derrida (1993 y 2006) quien sin ser un reconocido experto en Historia del 

pensamiento, proporciona una nueva perspectiva sobre la que abordar cuestiones como 

la genesis y la therapeia. A su modo de ver, el Timeo vendría a integrar y completar la 

analogía entre el Bien y el Sol esgrimida en la República, argumentando la existencia del 

alma como causa primera y la trascendencia del Bien en  relación con un logos cuyo 

contenido se relaciona analógicamente con el de los demás entes a través del proceso de 

despliegue del sperma. Hipótesis, que por otra parte, ha servido de inspiración para la 

elaboración de esta investigación. 

+ÈɯÛÌÚÐÚɯØÜÌɯÚÜÉàÈÊÌɯÌÕɯÌÚÛÈÚɯËÖÚɯÖÉÙÈÚɯÌÚɯØÜÌɯɯÌÕɯ/ÓÈÛĞÕɯÌÓɯɁÙÈáÖÕÈÔÐÌÕÛÖɯ×ÖÙɯ

analogíÈɂɯÖ×ÌÙÈɯËÌÕÛÙÖɯËÌɯÓÖɯØÜÌɯ×ÖËÙąÈɯÓÓÈÔÈÙÚÌɯÓÈɯÌÚÛÙÜÊÛÜÙÈɯÊÖÚÔÖÓĞÎÐÊÈɯɬsegún es 

expuesta en los libros VI y VII de la República y en el Timeoɬ a niveles muy diferentes, 

que van desde lo cosmológico/cosmogónico hasta lo ético/político, pasando por lo 

ontológi co/fenomenológico e incluso lo dialéctico/ retórico, hasta completar la 

composición o sustasis del kosmos.   

De otra parte, la etiología de la enfermedad aparece en el Timeo como 

complementaria y perfectamente compatible con los principios físicos y fisiol ógicos 

establecidos al comienzo del relato cosmológico del diálogo. Lo cual pone de relieve 
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que la preocupación de Platón reside en esclarecer los principios físicos que constituyen 

la causa última de la enfermedad. En este contexto, el deseo aparece como el agente 

responsable de la falta de proporción entre el cuerpo y el alma, e incluso entre las 

diferentes partes que componen el alma. Lo cual implica, que  el objetivo de toda la 

sección médica del Timeo encuentra su fundamentación en la articulación de un 

determinado sistema cosmológico y metafísico, y no en ella misma.  

La propuesta terapéutica de Platón exige una perspectiva transdisciplinaria y 

estratégica, lo cual implica reconocer que constituye una realidad compleja que 

demanda distintos conocimient os integrados. En este sentido, la lógica fragmentadora o 

por especialidades se sustituye por una comprensión integradora, dinámica, centrada 

en la dialéctica de los vínculos, las interacciones, la diversidad de manifestaciones y los 

procesos. Desde el punto de vista metodológico, este trabajo transdisciplinario precisa 

de instrumentos flexibles que permitan asimilar y construir nexos simultáneos 

múltiples y la variedad de formas en que se relacionan los diferentes elementos de un 

sistema con el todo.  

La indagación pormenorizada de los textos que hacen referencia al sperma 

permite explicar cómo la concepción de enfermedad sostenida por Platón puede ser 

entendida desde el mito, la cosmología  y la fisiología. De esta forma, la presente 

investigación comienza ×ÖÙɯÙÌÊÖÎÌÙɯàɯÈÕÈÓÐáÈÙɯÓÈÚɯÈ×ÈÙÐÊÐÖÕÌÚɯËÌÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁspermaɂɯàɯ

sus derivados para posteriormente pasar a abordar las consecuencias de la existencia de 

ÜÕÈɯɁÛÌÖÙąÈɯËÌÓɯÌÚ×ÌÙÔÈɂɯÌÕɯ/ÓÈÛĞÕȭɯ+ÈɯÓÌÊÛÜÙÈɯÚÌɯÏÈÙâɯÈÚąɯËÌɯÜÕɯÔÖËÖɯÊÙÌÊÐÌÕÛÌȮɯ
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descifrando progresivamente un código fitológico que va desde una primera 

diferenciación en seres vivos (zoa) (entre los que se encuentran las semillas (spermata) y 

las plantas)  y seres inertes (azoa)3 y que se muestra, desde una perspectiva metafísica, 

ordenada rigurosamente en  una disposición  vertical que va desde el plano de las 

formas inteligibles ( Ti. 23bɬc y 41cɬd) pasando por el plano corporal (Ti. 56b, 69a, 73c y 

91aɬb), hasta llegar finalmente al planto terapeutico. 

La base documental empleada en este estudio comprende el corpus platónico, 

con especial atención al Timeo, combinada con la información procedente de escritores 

posteriores acerca de las doctrinas médicas y físicas de los primeros filósofos y 

científicos griegos. No obstante, los resultados obtenidos a partir de esta investigación, 

al igual que todas aquellas que giran en torno al pensamiento griego, descansan 

necesariamente en una pequeña proporción de la documentación que idealmente  

tendría que haberse consultado.  

Como consecuencia de la falta de la mayor parte de las obras de muchos filósofos 

relevantes, por no hablar de las obras de muchos tratadistas médicos, existe la tendencia 

a encajar los datos disponibles en esquemas nítidos que pueden resultar totalmente 

inadecuados. En el presente estudio, la ausencia de una documentación adecuada y de 

primera mano sobre las reflexiones físicas y médicas de los primeros filósofos griegos  

ha supuesto una carencia importante.  

                                                 
3 Mientras que Platón estableció una única división de los seres en zoa y azoa, Aristóteles 

realizó una división en zonta y azoa en la que los zonta a su vez se clasificaban en  zoa y phyta (De 

part. An. 681a10 y ss.).  
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Ciertamente, existió en la Antigüedad una tradición médica y una tradición 

filosófica ind ependientes; no obstante, la cuestión de de su independencia o 

interdependencia puede ser analizada desde la lectura del Timeo, al tiempo que abre el 

debate acerca de la relación de la filosofía platónica con la tradición médica. Esta 

investigación analizará la utilización de la analogía médica en el cuidado del alma y la 

noción de enfermedad por parte de Platón, con el objeto de definir y concretar de 

diversos modos -a saber, metafísico, fisiológico y ético- la relación entre el cuerpo y el 

alma, apoyada, como se verá, en las formas inteligibles de analogia, symmetria y armonia, 

nociones por lo demás, comunes al ámbito metafísico y médico como pone de 

manifiesto el análisis exhaustivo del relato creacional del Timeo. 

El objetivo es delimitar, a lo largo de la investigación y del modo más exhaustivo 

posible, el campo en cuyo interior deben situarse los pasajes que tratan de la génesis del 

universo, junto con las descripciones etiológicas y nosológicas de la enfermedad, para 

que todas sus articulaciones y todas sus consecuencias adquieran una significación 

precisa, susceptible de ser negada o confirmada por las referencias a los demás 

elementos contenidos en el corpus platónico. Se trata de delimitar de un modo preciso 

el lugar que ocupa el hombre dentro de la taxonomía presentada en el Timeo. Tomando 

como base la imagen del hombre como planta celeste (phyton ouranion) se accede al 

desciframiento de la metafísica y la cosmología platónicas en una dirección, la de la 

biología y la medicina, que las interpretaciones tradicionales no han permitido abordar.  
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Se contribuye así, también, a la explicación de temas particularmente precisos 

acerca de la amplitud y complejidad de las reflexiones platónicas en torno a los seres 

vivos. Todo ello tiene como resultado un métod o de comentario del texto, no ya ceñido 

a la mera anotación de palabras o expresiones, sino basado en un análisis de la las 

formas inteligiblesɬfuerza que parte en todo momento de la misma constitución del 

texto. Este método de análisis científico contribuye a desentrañar esa madeja de 

significados que de manera inconsciente se han transmitido de generación en 

generación, desde las primeras reflexiones en torno a la physis de los presocráticos hasta 

la explicación del origen del universo de determinadas fil osofías posteriores, y que han 

pasado inadvertidas. 

Las principales cuestiones que se pretenden abordar en la investigación 

propuesta son las siguientes: 

1) ¿Existe una concepción médica de enfermedad en Platón? 

2) ¿Qué nociones integran la reflexión médica en el Timeo? 

3) ¿Cuáles son las principales características de la terapia platónica tal y 

como se define en el Timeo? 

4) ¿En qué medida el papel de la terapia platónica se traduce en resultados 

fisiológicamente eficaces? 

 

Si se consigue responder estas preguntas, se habrán conseguido la finalidad y 

objetivos propuestos, a saber: 



 

- 44 - 

 

4)   Conocer para una selección de textos cómo se concreta en ellos la 

configuración del hombre y la enfermedad.  

5)   Ahondar en el significado de los  términos que desempeñan un papel 

importante en la configuración del hombre y la enfermedad desde un punto de vista 

mítico, cosmológico y ético/terapéutico. 

6)  Conocer mediante el análisis exhaustivo del Timeo los atributos y 

propiedades del esperma en cuanto a las tres dimensiones metafísicas del mismo (a 

saber: mítica, cosmológica y ética). 

7) Establecer convergencias, divergencias, tendencias y modelos respecto a 

otras concepciones médicas contemporáneas a Platón. 

La finalidad última, por tanto, de esta investigación es realizar una investigación 

sobre cómo Platón concibe la enfermedad, la fundamenta en su sistema cosmológico y 

cómo la articulación metafísica entre macro y microcosmos determina una  propuesta 

terapéutica específica. Para ello, la investigación se articula en torno a tres capítulos que 

se corresponden con tres ámbitos de problemas: 

El primero de los  temas que se abordan es el de la analogía en el contexto de la 

generación del universo y la composición de los seres vivos.  Desde la perspectiva de la 

genesis del universo la analogía encuentra su expresión más perfecta en la estructura del 

hombre, en la que la imagen vegetal juega un papel significativo al poner en relación 

ËÖÚɯâÔÉÐÛÖÚɯÈɯ×ÙÐÖÙÐɯÊÖÕÛÙÈËÐÊÛÖÙÐÖÚɯÊÖÕɯÓÈɯÌß×ÙÌÚÐĞÕɯɁphyton ouranósɂ (Ti. 90aɬb): el del 

orden perceptible por los sentidos al que pertenecen las plantas, por un lado, y el orden 
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noético al que remite la observación de los cuerpos celestes, poniendo en juego con todo 

ello el problema de la participación de un modo muy especial.  

El segundo tema es el de la enfermedad en el que ɬcomo se veráɬ la imagen 

fitológica se mantiene al tiempo que pone en cuestión la relación entre  las 

enfermedades referidas al cuerpo y las referidas al alma (Ti. 91aɬb). Por otra parte, el 

hombre es un ser vivo terrestre mortal compuesto, al igual que el resto de ser vivos, de 

un cuerpo y un alma (Alc. 129eɬ130c; Gor. 516b). De ello se sigue, en consecuencia, que 

su modo de vida esté determinado por la relación entre el alma y el cuerpo o, más 

concretamente, entre las diferentes funciones del alma y la manera en que esta domina 

al cuerpo. Siendo esto así, la salud, y con ella la noción de equilibrio de la naturaleza 

humana,  quedan definidas por un principio de movimiento que deberá ser analizado 

concienzudamente.   

Por último, el tercer tema tratado remite directamente a los terrenos de la 

iatromatematica y la melothesia. La naturaleza humana, con el fin de preservar la 

existencia y como consecuencia  de sus disposiciones físicas y psicológicas, se articula 

de un modo técnico (Pro. 320cɬ322d; Plt. 274bɬd). Ello tiene como consecuencia que la 

salud sea entendida por Platón como una actividad de producción, de uso y de cuidado 

que pone en relación directa a un agente con su cuerpo y su alma. La terapia para las 

enfermedades se basa en la imitación por parte de las corrientes mortales ɬentendiendo 

por estas los vasos sanguíneos que tienen la doble función de transportar, por un lado, 

el alimento y la bebida y, por otro, impresiones particulares ( Ti. 78eɬ79a, 80d; 77e)ɬ de 
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la armonía divina del movimiento d e los planetas (Ti. 80b), que conlleva la restitución 

de las corrientes de pensamiento destruidas al nacer (Ti. 90d, cf. 75e y 77e) y convierte al 

ÏÖÔÉÙÌɯÌÕɯÜÕÈɯɁ×ÓÈÕÛÈɯÊÌÓÌÚÛÌɂɯȹTi. 90aɬb). 

Hechas estas aclaraciones previas, se está ya en disposición para comenzar el 

análisis del problema que plantean las enfermedades del cuerpo y el cuidado del alma 

en el Timeo. 



 

- 47 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Los fundamentos biológicos del 

estado humano ideal  
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La tesis que se trata de confirmar en esta investigación es que tanto los 

planteamientos nosológicos como terapéuticos presentes en el Timeo deben ser 

interpretados literalmente y con un sentido médico.  

El objetivo de este primer capítulo es poner de manifiesto los elementos de 

carácter cosmológico que configuran al hombre para poder entender después, por un 

lado, cómo tiene lugar el proceso de enfermedad, qué supone ésta para el desarrollo de 

la vida humana ; y, por otro lado, en qué consiste y cómo opera la terapéutica que se 

propone. 

El análisis y comprensión de los aspectos cosmológicos del Timeo resulta 

imprescindible, no sólo porque  dicho diálogo  se ocupe de ellos durante una  gran parte 

del texto, sino porque la pregunta por las causas últimas es una constante en los 

planteamientos de Platón, cuando reflexiona sobre el universo pero también cuando 

trata de  cuestiones humanas, ya se trate de cuestiones éticas o médicas. Partiendo de la 

premisa de que Platón define al hombre como  compuesto de cuerpo y alma, no debe 

extrañar que tanto las enfermedades como las diferentes terapias hagan referencia a 

ambos. Para llegar a entender con exactitud la enfermedad y sus procesos resulta 

imprescindible fundamentar primero los motivos por los que el hombre presenta esta 

compleja composición, así como los mecanismos por los que se articula la relación entre 

el cuerpo y el alma y que hacen que el hombre participe tanto del orden de las formas 
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inteligibles como del orden sensible. En este sentido, la noción de participación 

(methexis), pero también los elementos (stoikheia), la proporción (symmetria) y  la 

armonía desempeñan un papel fundamental. 

En primer lugar, por tanto, resulta imprescindible ver en qué términos Platón 

reflexiona en torno a la physis, así como el modo en que se posiciona frente a las teorías 

de sus contemporáneos. De no ser así, resultaría imposible entender el sentido con el 

que Platón articula los diferentes elementos que componen su cosmología.  

2.1. La preocupación por el estudio de la naturaleza.  

+ÈɯÓÓÈÔÈËÈɯɁÌÛÈ×Èɯ×ÙÌÚÖÊÙâÛÐÊÈɂɯÔÈÙÊÈɯÓÖɯØÜÌɯÊÖÔĶÕÔÌÕÛÌɯÚÌɯËÌÕÖÔÐÕÈɯɁÌÓ paso 

ËÌÓɯÔÐÛÖɯÈÓɯÓÖÎÖÚɂɯàɯÊÖÕɯÌÓÓÖɯÌÓɯÖÙÐÎÌÕɯËÌɯÓÈɯÍÐÓÖÚÖÍąÈɯÖÊÊÐËÌÕÛÈÓȭɯ$ÕɯÚąÕÛÌÚÐÚȮɯÌÚÛÌɯ×ÈÚÖɯ

consistió en el abandono progresivo y lento de una interpretación del universo y del 

hombre que se caracterizaban por la utilización de referentes divinos antropomórficos; 

para pasar a una nueva interpretación en la que se buscan referentes naturales de tipo 

conceptual. La pregunta de los primeros filósofos es una pregunta por la physis que 

trata de dar una respuesta ɬdistinta a la del mitoɬ al interrogante  acerca del origen y la 

constitución del cosmos. 

Para los presocráticos el término physis4 significó, en primer lugar, el elemento o 

materia originaria ( arche o principio) del que todo está compuesto, de donde todo 

                                                 
4 Palabra griega (physis, physeos) que se traduce por naturaleza y que procede 

etimológicamente del verbo phyo, que significa brotar, crecer, hacer salir. Entre los 

http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Naturaleza
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procede y a donde todo termina por volver. En segundo lugar y menos frecuentemente, 

pero no por ello menos importante, significó la estructura de las cosas, el principio de 

organización interna de la realidad. En tercer lugar, pero rara vez, significó la genesis o 

el proceso de generación.  

A pesar de que las soluciones que aportaron estos pensadores fueron muy 

diversas y se agrupan como es sabido en tres grandes corrientes (monismo, dualismo y 

pluralismo) se pueden destacar algunas constantes: la consideración del universo como 

un orden; la eternidad de la physis; el carácter circular del tiempo junto con la tendencia 

a identificar el universo con la figura perfecta de la esfera; y la concepción materialista 

de la realidad. 

En este contexto, el tema del hombre es secundario dentro de esta problemática. 

Es concebido cosmológicamente a partir de la physis, o lo que es lo mismo, es entendido 

como parte del universo y semejante a él. Su alma es corpórea, aunque de materia más 

sutil.  Al mismo tiempo, empieza a plantearse el problema del conocimiento y, aunq ue 

llega a distinguirse claramente entre apariencia y verdad, no se establece una clara 

diferencia entre conocimiento sensorial y conocimiento intelectual. Como tampoco se 

establece la distinción entre sujeto y objeto del conocimiento.  

Platón, a través de la segunda navegación socrática, en su interrogatorio acerca 

del alma y las formas inteligibles, va directamente contra los esquemas analógicos 
                                                                                                                                                             

×ÙÌÚÖÊÙâÛÐÊÖÚɯÌÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁphysisɂɯÛÌÕąÈɯËÐÚÛÐÕÛÖÚɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈËÖÚɯȹ5ÌÈáÐÌȮɯƕƝƕƜȺȭɯ2ÐÎÕÐÍÐÊĞɯÛÈÕÛÖɯÓÈɯ

totalidad del cosmos como el principio a partir del que cada parte está hecha, lo cual implica 

una serie de poderes que deberían ser inherentes a la materia, incluido el movimiento.  
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planteados por la historia peri physeos quienes afirmaron que el hombre se compone de 

los mismos elementos que el resto del orden físico (Phd. 96aɬ102a). Cuando los primeros 

pensadores se cuestionan por el origen de la existencia de las cosas no se preguntan  por 

el porqué del  movimiento o de la pluralidad. Aceptan que las cosas existen, son 

plurales y que están en movimiento.  Por el contrario, en el caso de Platón, el problema 

de la physis ya no es la cuestión del origen, sino la de la estructura de las cosas.  Platón 

utiliza para explicar la realidad muchos de los conceptos de  los presocráticos pero 

pasados todos ellos por el tamiz de la matemática pitagórica: la naturaleza, los 

elementos, las fuerzas opuestas, la armonía etc., es explicada desde una estructura 

matemática. En último término, para Platón todo se explica a través del número, 

representado a través de figuras geométricas.  

La organización realizada por el demiurgo viene a suplir algunas deficiencias 

graves de las explicaciones presentadas por la biología y la física presocrática. Esta 

observación significa un progreso en comparación con las teorías de los presocráticos de 

que la organización no es otra cosa que el resultado de una serie de eventos fortuitos y 

de coincidencias. En este contexto, explicar quiere decir reducir la organización a sus 

componentes materiales. Puesto que en estas teorías no hay lugar para las causas 

formales ni para las causas finales, se afirma que la materia se organiza a sí misma a 

través de una serie de eventos fortuitos. El reduccionismo de estas teorías no satisface ni 

las condiciones de la  inteligibilidad ni las del ent endimiento.  Estas teorías no permiten 

comprender por qué en un momento determinado se establece un orden jerárquico en 
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el funcionamiento de los elementos físicos y por qué esos elementos se coordinan en 

vistas a un fin. 

La cuestión que queda por resolver, entonces, y de la cual pretende hacerse cargo 

esta investigación es la que hace referencia al modo en que Platón soluciona la relación 

entre el movimiento y los entes matemáticos en el Timeo que, en definitiva y tal como se 

desea mostrar, no es otra que la de resolver el problema de la participación en el ámbito 

concreto de lo humano y su enfermedad. 

Realmente, a simple vista pudiera parecer que Platón emplea las analogías de 

tipo médico sin una finalidad concreta, especialmente en el pasaje Ti. 42b, cuando 

compara la justicia y la injustica con la salud y la enfermedad respectivamente, o 

cuando establece los paralelismos entre el cuerpo y el alma con la ciudad y la política. 

Aspectos que, sin embargo, deben ser reconsiderados para entender los planteamientos 

médicos de la filosofía platónica. 

$Õɯ/ÓÈÛĞÕɯÌÓɯɁÙÈáÖÕÈÔÐÌÕÛÖɯ×ÖÙɯÈÕÈÓÖÎąÈɂɯÖ×ÌÙÈɯËÌÕÛÙÖɯËÌɯÓÖɯØÜÌɯ×ÜÌËÌɯÚÌr 

llamado  la estructura cosmológica ɬsegún es expuesta  en el Timeo así como en en los 

libros VI y VII de la Repúblicaɬ, a niveles muy diferentes, que van desde lo 

cosmológico/cosmogónico hasta lo ético/político, pasando por lo 

ontológico/fenomenológico e incluso lo dialéctico/retórico, hasta completar la 

composición o sustasis del kosmos.  Pese a que la analogía no es un invento de Platón ɬ

pues ya aparece en Homero, en la obra de Empédocles y en el Corpus Hipocraticum ɬsí 
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que puede afirmarse que supone el terreno en el que Platón se enfrenta a las reflexiones 

de la tradición peri phuseos. Es sobretodo en el libro VI de la República, en el que Sócrates 

esgrime la novedosa analogía del Bien, donde Platón abre una brecha metafísica que ya 

no se cerrará jamás al plantear la analogía, y con ella la equivocidad del ser5. 

De forma indirecta, esta cuestión implica abordar además dos puntos centrales 

de la filosofía de Platón, a menudo mal entendidos: 1) el sentido en el que debe ser 

entendido el lenguaje con el que se expresa el problema de la participación; y 2) la 

característica definitoria para que algo tenga vida, cuestión que encierra a su vez dos 

cuestiones extraordinariamente relevantes: por un lado la relación del hombre con el 

resto de los seres vivos por cuanto que son seres degradados a partir de un mismo 

principio o esencia y, por otro, se ha desentramado la pluralidad de los objetos 

perceptibles por los sentidos, los cuales ponen en juego de una forma especial la 

cuestión del origen de las cosas.  

Platón ÏÈɯ ×ÈÚÈËÖɯ Èɯ ÓÈɯ ÏÐÚÛÖÙÐÈɯ ÊÖÔÖɯ ÌÓɯ ÈÜÛÖÙɯ ËÌɯ ÓÈɯ Ɂ3ÌÖÙąÈɯ ËÌɯ ÓÈÚɯ %ÖÙÔÈÚɯ

IÕÛÌÓÐÎÐÉÓÌÚɂȮɯÚÐÕɯÌÔÉÈÙÎÖȮɯ/ÓÈÛĞÕɯÕÜÕÊÈɯÌÓÈÉÖÙĞɯÜÕÈɯÛÌÖÙąÈɯËÌɯÓÈÚɯÍÖÙÔÈÚɯÐÕÛÌÓÐÎÐÉÓÌÚɯ

como tal. Cómo el orden perceptible, en el que todo está en continuo cambio, presenta 

una estabilidad y permanencias suficientes para que el hombre pueda conocerlo y 

hablar de él, es uno de los muchos temas que trató Platón. No obstante, es cierto que 

todos los demás temas  se pueden articular en torno a él. 

                                                 
5 Sobre este proceso:  Aubenque (1966: 12-13 y 1978:3-12). 
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Platón es conocido como aquel que propuso la hipótesis de la existencia de 

realidades inteligibles, distintas de las cosas sensibles pero al mismo tiempo en relación 

con ellas. Platón formula esta hipótesis para resolver las dificultades que surgen a nivel 

de las cosas sensibles y que conducen a un relativismo en el plano de la física, la 

epistemología y la ética. Convencido de que esta estabilidad y permanencia no pueden 

derivar de lo sensible, Platón mantiene que debe existir una realidad tal  que responda a 

esas exigencias que explican por qué en lo que no cesa de cambiar hay algo que no 

cambia y con ello, se presenta una permanencia y estabilidad suficientes para que el 

hombre pueda conocer y hablar de las cosas. 

Enunciada en el Fedón con la expresión paradeigma, interpretada en términos de 

presencia (parousia) de lo inteligible en lo sensible, el concepto de methesis o  

participación se encuentra sometido a una revisión radical en el Parménides donde se 

ataca la dificultad que propone la participación entre las cosas sensibles y las formas 

inteligible s: revisión que recibe respuesta en el Timeo, donde son tomadas en 

consideración otras suertes de causalidad y donde intervienen la chora y el demiurgo, 

siendo este último el que confiere al cuerpo del universo una estructura matemática y 

un alma, la cual es a su vez causa de los movimientos ordenados. En un intento de 

describir, a través de un mito verosímil ( eikos muthos), el origen del universo, la 

exposición del Timeo lleva a interrogarse acerca de la exigencia de una causa última que 

dé cuenta de la generación de cada uno de los seres que conforman el universo (to pan).  
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Es, pues, si se me permite esta apresurada exposición, hacia la cosmología hacia 

donde Platón se vuelve para encontrar una solución al intrincado problema de la 

participación, problema que remite a su vez al problema de la genesis  de los seres vivos, 

entendiendo por tales: el universo y cada uno de los seres que éste comprende. 

En un primer momento la noción de participación o methexis aparece referida 

sistemáticamente como presencia de una cosa en otra (como aparece en Phd. 102dɬ103b, 

Euthphr. 5d, Crt. 424d, Phlb. 16a y Hp. Ma. 300c). Ahora bien, si una forma inteligible se 

encuentra, en su totalidad o en parte, en una cosa sensible a y en una cosa sensible b, y 

si a y b son dos cosas sensibles distintas, entonces la forma inteligible será ella misma 

múltiple. Y si las cosas a y b son distintas ello implica que la forma inteligible de/en la 

que participan es distinta. De forma que interpretar la participación en términos de 

presencia o comunión conduce forzosamente a  renunciar a los dos aspectos que 

caracterizan a la forma inteligible: unidad e identidad.  

Es por esto que en el Parménides (Prm. 132cɬ133a) Platón sugerirá por boca de 

Sócrates que las formas inteligibles son modelos y que las cosas que participan de ellos 

son las imágenes; en este sentido, participar de una forma inteligible será parecerse a 

ella. Interpretación que el personaje de Parménides rechaza atacando a las dos premisas 

sobre las que se funda: la premisade la relación y la premisa de la separación. Esto es, si 

las formas inteligibles están completamente separadas de las cosas sólo pueden 

relacionarse entre ellas, de forma que resultan ajenas al mndo sensible y totalmente 

incognoscibles. Después de echar por tierra las ilusiones filosóficas del joven Sócrates, 
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Parménides le insiste en que la inteligibilidad del mundo depende de la suposición de 

las formas inteligibles y le aconseja practicar el entrenamiento dialéctico para evitar las 

dificultades de su teoría. 

Aunque el Parménides de Platón cuestiona la relación entre las cosas sensibles y 

las formas inteligibles en ningún momento se cuestiona la existencia de las formas 

inteligibles e incluso mantiene la hipótesis de su existencia (Prm. 143b), puesto que sin 

ellas sería imposible nombrar las cosas y menos aún el pensamiento. Las imágenes, en 

lo que consisten las cosas sensibles, dependen de la forma que es su modelo y de la que 

toman sus características, pero no dependen de ella para su existencia. Nada explica por 

qué a diferencia de su modelo, las cosas sensibles que presentan características comunes 

son múltiples y distintas las unas de las otras. Es por todo ello que el problema de la 

participación sobrepasa la cuestión lógica y epistemológica de la semejanza entre la 

imagen y su modelo, y lleva al cuestionamiento acerca de la constitución y el devenir de 

los seres vivos y del universo que los contiene. 

Es habitual presentar a Platón como aquel filósofo que, al postular la existencia 

de seres inteligibles (las formas inteligibles) separados e independientes de los 

sensibles, relegó al orden perceptible a la condición de mera imagen de lo inteligible. 

Esta afirmación no es infundada, pero sí que requiere ser matizada. Iglésias (2009: 91 y 

ss.) ha constatado que la variedad de términos  utilizados por Platón para referir a la 

relación existente entre el eidos y los particulares que tienen en común ese eidos puede 

ser resumido en las nociones de presencia, participación, semejanza, comunicación e 
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imitación. Las cuales, a su vez, pueden ser resumidas en dos: methexis y mimesis6, que 

representarían los dos paradigmas que Platón habría explorado a la hora de entender la 

relación entre las formas inteligibles y las cosas. Siguiendo a Iglésias, puede afirmarse 

que Platón plantea en un primer momento ɬatendiendo sólo a los diálogos en los que la 

separación entre la idea y la cosa es reconocida7ɬ en términos de participación (methexis) 

o comunión (koinonia) y posteriormente, en los últimos diálogos, en términos de 

semejanza (mimesis). Así, las nociones de presencia, participación, comunión pueden ser 

identificadas con la noción de methexis, que constituiría el término más general para 

explicar la relación entre las formas inteligibles y las cosas que se da por alguna especie 

de contacto entre la idea y la cosa; mientras que la noción de mimesis puede ser 

identificada con una relación de semejanza.  

Platón en el Timeo presenta una explicación de cómo y por qué el orden 

perceptible es obra de una inteligencia divina, de un modo  tan diferente a los 

                                                 
6 Ross presenta al final de su obra /ÓÈÛÖɀÚɯ3ÏÌÖÙàɯÖÍɯ%ÖÙÔÈÚɯÐÕÛÌÓÐÎÐÉÓÌÚ (1951: 228 y ss.) un 

compendio de términos usados por Platón para referir a la relación entre las formas inteligibles 

y las cosas particulares. Los términos son agrupados en dos grupos: uno que ɬsegún Ross- 

sugeriría lÈɯɁÐÕÔÈÕÌÕÊÐÈɂɯàɯÖÛÙÖɯÓÈɯɁÛÙÈÚÊÌÕËÌÕÊÐÈɂɯËÌɯÓÈÚɯÍÖÙÔÈÚɯÐÕÛÌÓÐÎÐÉÓÌÚȭɯ1ÖÚÚɯÖÛÖÙÎÈɯÈɯÓÈɯ

noción de inmanencia el sentido más general y le atribuye un estatuto separado de la idea, 

mientras que la noción de transcendencia denotaría la presencia de la idea en la cosa.  Sin 

embargo, tal y como ha señalado por otra parte Iglésias (1951: 93), el empleo del término 

inmanencia para indicar la presencia de la idea transcendente y, por ello, separada, como forma 

de relación con sus homónimos sensibles, implica ya la admisión de que la idea es al mismo 

tiempo transcendente e inmanente. La ordenación propuesta por Iglésias parece, sin embargo, 

superar estas ambigüedades.  

 
7 La relación entre el eidos y los particulares que tienen en común ese eidos aparece 

planteada en términos de presencia (einai, eneinai, pareinai, gignesthai, engignesthai, paragignesthai) 

(Iglésias, 1951: 92)  en los primero diálogos platónicos pero la separación entre la formas 

inteligibles y las cosas aún no había sido reconocida de forma explícita.  
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planteamientos de diálogos anteriores, que muchos comentadores han concluido que 

Platón realizó un cambio radical en sus teorías. Lo que ha quedado demostrado a través 

del análisis de la composición del hombre y su relación con el proceso de enfermedad 

es, sin embargo, que  los paradigmas expresados bajo los términos de methexis y mimesis 

expresan dos aspectos ɬa priori incompatiblesɬ de un mismo proceso dialéctico y que, 

por otra parte, ayudan a comprender el aspecto más importante de la ontología 

platónica: el de la relación entre lo inteligible y lo sensible.   

A modo de conclusión , puede afirmarse que Platón en el Timeo da una respuesta 

propia a la crítica realizada en el Fedón (Phd. 99d-100a) contra la tradición física y en 

especial al pensamiento de Anaxágoras.  Por medio del esquema familiar compuesto 

por el Bien, la chora y el logos, Platón da cuenta del origen de los fenómenos sensibles, o 

lo que es lo mismo, de la relación de participación entre las formas inteligibles y los 

fenómenos.  Su aportación personal radica en la diferenciación que establece a la hora 

de  dar respuesta a lo que las cosas son, sus movimientos y sus procesos. Pues mientras 

que la tradición presocrática denominaba bajo un mismo concepto aquello a partir de lo 

cual se generan los seres (arche), aquello en que consisten lo seres (ousia) y aquello que 

es capaz de explicar las distintas transformaciones de los fenómenos sensibles (aitia). 

Con todo ello, Platón estableuna diferenciación de conceptos dentro del concepto de 

physis que le permitía evitar los errores y las insuficiencias en los que, en su opinión, 

habían caído sus predecesores a la hora de dar cuenta del origen último de las cosas. 
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No es pues en virtud del parecido que las cosas participen de las formas. La 

única forma de escapar a las dificultades señaladas en el Parménides es admitir que la 

relación entre las cosas sensibles y las formas inteligible s es una relación asimétrica 

consecuencia de la diferencia de estatuto ontológico entre las formas inteligibles y las 

cosas sensibles. En este punto cabe pensar que Platón podría haber reformulado su 

teoría de la participación en el Timeo a través de una nueva definición de los términos 

ɁphysisɂɯàɯɁspermaɂȭ 

$ÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁ×ÏàÚÐÚɂ no tiene en el corpus platónico un significado unívoco. Una 

primera acepción del término es aquella que considera a la physis como una disposición 

natural que ha de ser tomada en cuenta por la legislación (Plt. 306aɬ311c, cf, R. II, 375ɬ

ƗƛƚȺȭɯɁ/ÏàÚÐÚɂ es también el término que Platón utiliza  para denominar la meta del arte 

político, es decir, el hombre surgido de la unión de una disposición apropiada y una 

paideia correcta (R. IV 431c; V 451c; VI 485aɬ487a). La physis así definida actúa como 

norma que se encuentra en armonía con el nomos y realiza la justicia.  Desde esta 

perspectiva physis debe ser entendida, según lo ha indicado I von Loewenclau (1961: 49) 

para el Menexeno, como finalidad a la que debe tender el hombre y se diferencia del 

significado anterior en que no se opone al nomos, sino que coincide con él. 

 De esta manera la relación entre physis y nomos es remitida a la estructura 

ÖÕÛÖÓĞÎÐÊÈɯ ɁÔÖËÌÓÖɬÊÖ×ÐÈɂȮɯ ɁËÌÛÌÙÔÐÕÈÕÛÌɬËÌÛÌÙÔÐÕÈËÖɂɯ ØÜÌɯ ÚÌɯ ÊÈÙÈÊÛÌÙÐáÈɯ ÌÕɯ ÓÈɯ

filosofía platónica por medio de la imitación y la participación. En la medid a en que la 

legislación asegura el dominio de lo mortal por parte de lo inmortal es definida como 
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kata physin (R. 395bɬd). El nomos verdadero está en condiciones de determinar lo bello 

physei (Lg. XII 966b), por eso sostiene que el orden de la polis es conforme a la naturaleza 

(IV 428eɬ429a). El nomos desempeña un papel similar al del modelo ideal en la 

cosmología (Ti. 49eɬ53c). Por un lado, es el fundamento necesitado de determinación, 

pero, por otro , representa el resultado que se expresa en la norma. Se mencionan 

además physeis que no pueden ser influenciadas por la ley (Lg. V 735dɬe; IX 853 bɬd, 

862dɬ880dɬe). La diferenciación de las naturalezas y de las posibilidades de influencia 

de la ley sobre ellas evidencia que Platón, lejos de la suposición de una naturaleza 

humana universal, ha contado con diferentes physeis lo que determina también los nomoi 

correspondientes a cada polis.  

En suma, y en referencia a la noción de physis, el origen a partir del que una cosa 

es el proceso que lleva después de su origen a ser. Tiene un valor activo, procesual. La 

naturaleza es el movimiento mismo de la venida a la existencia, o el punto de partida de 

tal movimiento, su causa. Esta idea es confirmada por un pasaje de las Leyes (Lg. X 891c-

892a) en el que, además de criticas a los presocráticos por haber identificado la 

naturaleza con los elementos materiales (el fuego, la tierra, el aire y el agua), iniste en 

que el alma constituye la naturaleza de los seres en tanto que es anterior a los cuerpos, 

gobierna todos los cambios y la ordenación de los elementos, de la que depende la 

organización del mundo.  

Volviendo al análisis del Timeo ɭen contra de lo que cabría esperar, dado su 

carácter físicoɭ las apariciones del término Ɂphysisɂ no son abundantes. Junto a él, 
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aparece el ÛõÙÔÐÕÖɯɁspermaɂɯàȮɯÌÕÛÙÌɯÓÖÚɯËÖÚȮɯÊÜÉÙÌÕɯÌÓɯÊÜÈËÙÖɯËÌɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈËÖɯØÜÌɯ

ÛÙÈËÐÊÐÖÕÈÓÔÌÕÛÌɯÚÌɯÏÈɯÈÛÙÐÉÜÐËÖɯÈÓɯÊÖÕÊÌ×ÛÖɯËÌɯɁphysisɂȭ 

Dejando, por el momento, de lado la cuestión de la literalidad o no del relato 

creacional del Timeo, la Inteligencia procede de forma mimética (con los ojos puestos en 

la imagen del Bien) a la ordenación de un caos preexistente al que impone unas 

medidas justas por medio de una estructura matemática impidiendo que el orden del 

devenir se desintegre. La primera generación de los hombres y, posteriormente, la 

reproducción sexual, tienen lugar, sin embargo, por participación. En el primer caso, 

porque el demiurgo implanta en todos ellos una  y la misma semilla inmortal que 

posibilita la vida y, en el segundo, porque el l íquido seminal emitido en la actividad 

sexual es capaz de crear otra criatura, al menos en lo que respecta a su dimensión 

corporal. En estos casos, la participación va  aparejada a un proceso de degradación y 

corrupción característicos del orden perceptible,  fruto de una relación imperfecta con la 

idea de Bien.  

Con todo ello, Platón pareciera estar diciendo que el kosmos se  constituye a 

través de una serie de relaciones a diferentes niveles, de forma que dichas relaciones 

proporcionan una matriz para la acción del lo gos8.  No en vano, en el Gorgias (Grg. 

447cɬd, 504a y esp. 507eɬ508a) ɬdiálogo en el que Platón trata de determinar el ti esti y 

la dunamis de la retóricaɬ  las nociones de kosmos y taxis aparecen como nociones claves 

                                                 
8 Estos mismos planteamientos se encuentran en Gorgias, Elogio a Helena (DK 82B 11, §1-

2). 
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que permiten a Sócrates pasar con un movimiento continuo en su discurso, del orden de 

las proporción del cuerpo humano ( Grg. 504a) al del alma (Grg. 504d), pasando después 

al orden de las cosas (Grg. 506dɬe), al de la ciudad (Grg. 507e) y, finalmente, al del 

kosmos en tanto que totalidad ( to holon). Todo ello, gracias a la igualdad geométrica (he 

isotes he geometrike) (Grg. 508a) que preside la relación entre los dioses y los hombres y 

entre el cielo y la tierra (Grg. 507eɬ508a).  

Para Platón, las cosas materiales, sensibles, mudables e imperfectas son lo que 

son en tanto que participan  del verdadero ser real de una idea, eterna, inmutable y, 

sobre todo, perfecta. Las formas inteligibles son el modelo sobre el que el demiurg o ha 

dado una forma a la materia plasmando en ella, de modo imperfecto, el orden material 

cambiante, sensible, y transitorio en el que el hombre vive temporalmente. La 

disposición ËÌɯÌÚÛÌɯÖÙËÌÕɯÔÈÛÌÙÐÈÓɯÚÌɯÌß×ÓÐÊÈɯÌÕɯÍÜÕÊÐĞÕɯËÌÓɯÖÛÙÖɯÔÜÕËÖȮɯÌÓɯɁÖÙËÌÕɯËÌɯ

las formas inteligibles» que no es material. Un orden inteligible , ordenado y 

jerarquizado según la participación de unas formas inteligibles como formas inferiores 

en otras formas inteligibles, formas superiores, según un grado de menor a mayor 

universalidad  y grado de perfección: de la especie al género inferior y de éste al género 

superior en una escala ascendente, llegando así a la idea de las formas inteligibles, la 

ɁÐËÌÈɯËÌ BieÕɂȮɯÍÜÌÕÛÌɯËÌɯÛÖËÈɯperfección y origen de todo.  

La producción no puede tener lugar directamente en la medida que las formas 

inteligibles se encuentran separadas del orden perceptible. Platón resuelve en el Timeo 

esta cuestión con la introducción de una causa  auxiliar (sunaitios) (Ti. 46dɬ47a). Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Demiurgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_(metaf%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito_de_la_creaci%C3%B3n
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causa secundaria guarda todas las características de la necesidad, oponiéndose a la 

acción de la razón y posee una suerte de fuerza propia. Por otra parte, también, 

responde a la presencia del movimiento en los cuerpos, ofreciendo así un principio 

explicativo para las transformaciones así como para la relación entre las leyes y una 

actividad de particulares.  

En el Timeo, como se ha dicho anteriormente, el término physis aparece 

escasamente  y cuando lo hace aparece referida a las características básicas (Ti. 18d, 20a, 

30b, 48b, 60b, 62b, 90d) o  a la sustancia de una cosa en particular (Ti. 74d, 75d, 84c) o al 

propio orden ( Ti. 29b, 45b); mientras que el sperma aparece referido ɬcomo se ha vistoɬ a 

la cosmología, la fisiología y la dialéctica. Todo ello bien podría poner de manifiesto la 

tentativa platónica de establecer una distinción entre aquello que implanta el phytourgos 

para que algo tenga una dimensión sensible (physis), y aquello que implanta el demiurgo 

para que los seres tengan vida (sperma).   

En los diálogos de Platón demiourgos posee también un significado general9, pues 

aparece aplicado también a todos los especialistas, médicos, profesores de gimnasia, 

oradores, etc. No obstante, el término demoiourgos designa tres personajes diferentes: el 

dios creador, el artesano y el artista. Pero lo que caracteriza a todas las versiones del 

demiurgo, tal como muestra un pasaje del libro décimo de la Repúblicaɬ es su capacidad 

de mirar hacia un modelo para realizar su tarea (pros ten idean blepein) (R. X, 596b; cf. 

                                                 
9 Los demiourgoi son aquellos que traen a la realidad un objeto nuevo (cf. Apol. 22d, 23e; 

cf. Grg. 447d, 452a, c, 455e, Io 531c; R. I 340e, 4; II 374d; VIII 552a). 
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Grg. 503dɬ504a). Ese demiourgos es denominado keroplastes (Ti. 74c), lo que recuerda al 

demiurgo del Gorgias (Grg. 503eɬ504a) que pone en un cierto orden el objeto que ordena 

y obliga a un elemento a ser apto y adecuarse a otro, hasta que compone y ordena la 

totalidad de una cosa. El demiurgo adquiere así una dimensión plástica y se convierte 

en plasmador de una nueva realidad. De esta forma, desde el punto de vista de la 

participación, todos los seres sensibles estarían dotados de physis;  mientras que, desde 

el punto de vista de la cosmología y la dialéctica, sólo los seres vivos estarían dotados 

además de sperma.   

$ÚÛÖɯÕÖɯÐÔ×ÓÐÊÈɯØÜÌȮɯÊÖÔÖɯÚÌęÈÓÈɯ/ÈÛáÌÙɯȹƕƝƘƙȺȮɯɯÓÈÚɯÙÈąÊÌÚɯËÌÓɯÎÙÐÌÎÖɯɁphuɬɁɯàɯ

ɁgenɬɁɯÚÌɯÌÚ×ÌÊÐÈÓÐáÈÙÈÕɯ×ÈÙÈɯËÌÚÐÎÕÈÙɯÌÕɯÜÕɯÊÈÚÖɯÈɯÓÈÚɯ×ÓÈÕÛÈÚɯàɯÌÕɯÌÓɯÖÛÙÖɯÈɯÓÖÚɯ

animales. Platón rompe de forma explícita con esta distinción en dos momentos clave. 

El primero cuando en la descripción de la construcción del cuerpo humano emplea el 

ÝÌÙÉÖɯɁsumpephukotaɂɯȹTi. ƛƛÈȺȰɯɯàȮɯÌÓɯÚÌÎÜÕËÖȮɯÊÜÈÕËÖɯÈÍÐÙÔÈɯØÜÌɯÌÓɯÏÖÔÉÙÌɯÌÚɯɁphyton 

ouk egeion ÈÓÓɀÖÜÙÈÕÐÖÕɂɯȹTi. 90a). De este modo, la physis puede,  por tanto, ser entendida 

como pura y simple genesis (Macé, 2010), lo cual parece ser compatible con la tesis 

expuesta en el Fedón (Phd. 95aɬ96a),  según la cual la reflexión peri phuseos permite 

ocuparse de manera profunda (diapragmateusaszai) y global (olos) de la causa de la 

generación y de la corrupción (peri geneseos kai peroras ten aitian). 

3ÐÔÌÖɯÊÖÔÐÌÕáÈɯÊÖÕɯÜÕÈɯËÐÚÛÐÕÊÐĞÕɯÍÜÕËÈÔÌÕÛÈÓɯÌÕÛÙÌɯɁÓÖɯØÜÌɯÌÚɯÚÐÌÔ×ÙÌɂɯȹto on 

aeiȺɯàɯɁÓÖɯØÜÌɯÚÐÌÔ×ÙÌɯËÌÝÐÌÕÌɂɯȹto gignomenon aei) (Ti. 26dɬ27c), asignándole a cada uno 

×ÙÖ×ÐÌËÈËÌÚɯËÐÍÌÙÌÕÛÌÚȯɯɁ+ÖɯØÜÌɯÚÐÌÔ×ÙÌɯÌÚɂɯÌÚÛâɯÚÜÚÛÙÈąËÖɯËÌÓɯËÌÝÌÕÐÙɯȹgenesis) y puede 
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ser comprendido mediante la inteligencia ( noesis) con el acompañamiento del 

razonamiento (logos); mientrÈÚɯØÜÌɯɁ+ÖɯØÜÌɯÚÐÌÔ×ÙÌɯËÌÝÐÌÕÌɂɯɯÑÈÔâÚɯÌÚɯȹoudepote on), se 

capta por la opinión ( doxa), está unido a la percepción (aisthesis) y tiene una causa (aitia). 

Pues bien, la existencia de una causa introduce obligadamente un tercer elemento, un 

artífice o demiu rgo. El Cosmos es un ser vivo, y como tal, el demiurgo intentó hacerlo lo 

más semejante posible a un modelo eterno: el ser vivo perfecto (panteles zoon Ti. 31b) 

que contiene en sí todos los ser vivos inteligibles (noeta zoa Ti. 31a).  

Para configurar el alma del mundo, el demiurgo preparó tres elementos: 1) una 

mezcla del Ser (ousia) de lo indivisible, eterno e inmutable y del Ser de lo que deviene 

en los cuerpos; 2) una mezcla de la Igualdad o Mismidad (e tautou physis, ÓÐÛȭɯ ɁÓÈɯ

ÕÈÛÜÙÈÓÌáÈɯËÌɯÓÖɯÔÐÚÔÖɂȺɯËÌ lo indivisible y de la Igualdad o Mismidad de lo divisible en 

los cuerpos; y 3) una mezcla de la Diferencia (e tou eterou physis) en lo indivisible y la 

Diferencia en lo divisible en los cuerpos. Después mezcló los tres entre sí, mediante 

violencia, para generar una forma, una suerte de amalgama que luego será dividida en 

intervalos armónicos.  

El demiurgo estructura su obra de forma analogon, en la que la armonia o 

proporción musical juega un papel importante. Platón, sin embargo, no caracteriza la 

armonia desde un punto de vista musical, sino que lo hace desde un punto de vista 

físico, como una relación de tipo matemático que preside el orden cosmológico. 
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De este modo, el demiurgo toma las proporciones de la escala musical como 

pauta para articular de for ma geométrica la creación del universo. Traslada al universo 

la serie diatónica y los intervalos armónicos de la octava musical a la estructura de los 

cuerpos y a la distancia entre ellos. 

Concluido esto, la mezcla se divide nuevamente a lo largo: las dos tiras 

resultantes se disponen cruzadas, en forma de X, luego se unen cada una con su 

extremo. De la que resultan dos bandas circulares, una externa y otra interna, 

dispuestas oblicuamente. El demiurgo les imprime a ambas un movimiento rotatorio 

uniforme, y  ÈÚÐÎÕÈɯÈÓɯÔÖÝÐÔÐÌÕÛÖɯËÌɯÓÈɯÉÈÕËÈɯÌßÛÌÙÕÈɯÓÈɯɁÕÈÛÜÙÈÓÌáÈɯËÌɯÓÖɯÔÐÚÔÖɂȮɯØÜÌɯ

tendrá predominio y será indivisa, mientras que al movimiento de la banda interna se le 

ÈÚÐÎÕÈɯ ÓÈɯ ɁÕÈÛÜÙÈÓÌáÈɯ ËÌɯ ÓÖɯ ÖÛÙÖɂȮɯ ØÜÌȮɯ ÈËÌÔâÚȮɯ ÚÌÙâɯ ËÐÝÐËÐËÖɯ ÌÕɯ ÚÐÌÛÌɯ ÊąÙÊÜÓÖÚɯ

desiguales, aunque dispuestos de manera proporcionada. Después de que el alma 

invisible cobre forma racional, el demiurgo la ata al cuerpo, a lo visible, desde su centro 

hacia su periferia. Así, el alma transmite su movimiento al cuerpo. El alma también 

determina, con su movimiento, al entrar en contacto con lo corpóreo y divisible o con lo 

incorpóreo, las relaciones de las cosas visibles entre sí y de lo visible con lo invisible. 

También el conocimiento depende del alma y su rotación, y de su composición mixta de 

lo Mi smo y lo Otro, porque cuando el círculo de lo Otro comunica su disposición al 

alma, tiene lugar la opinión recta, y cuando lo hace el círculo de lo Mismo, el 

conocimiento inteligible.  
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De esta forma, el alma del universo tiene acceso a la contemplación de las 

esencias eternas y perfectas y, debido a que en ella está el principio de la vida y del 

movimiento, puede expandirse por todo el universo para introducir en él la medida, el 

orden y la proporción según el modelo divino ( Ti. 30d, 38bɬc, cf. 39eɬ40a). Bajo la 

dirección del alma del universo la materia recibe la impresión de las formas inteligibles 

y, consecuentemente, escapa al caos y se ordena. No se trata de una impresión estática, 

recibida de una vez por todas, sino que se produce también una respuesta dinámica por 

parte de la materia, la cual tiende a aproximarse ɬen la medida de sus virtudesɬ a la 

perfección de lo inteligible. Con esto, las formas inteligibles se muestran no solamente 

como causa formal o ejemplar, sino también como la causa final que coordina y sintetiza 

todas las finalidades concretas presentes en los procesos biológicos del conjunto de los 

seres vivos. 

 Fabricado, tomando como modelo al universo, el hombre es compuesto de un 

alma y un cuerpo. Por su parte, el alma del hombre se compone de tres partes el alma 

inmortal, fabricada por el demiurgo, y el alma mortal, que a su vez se está compuesta 

por otras dos: una parte  que da cuenta del coraje y del miedo, y otra que explica el 

deseo de alimento y de actividad sexual. El alma inmortal presenta las mismas 

características que el alma del mundo: está dotada de la misma estructura matemática, 

obedece a las mismas leyes de proporción y se distinguen en ellas los mismos círculos 

que caracterizan al alma del mundo, ya que está compuesta a partir de un resto del 
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alma del universo aunque de menor pureza10. El alma mortal, por otra parte, permite al 

hombre, en primer lugar, defenderse contra los peligros que le llegan del interior y del 

exterior; y, en segundo lugar, permanecer a través de la alimentación y la reproducción.  

El cuerpo humano es resultado, como lo es el cuerpo del mundo, de la actividad 

de la chora en la que tienen lugar los cuatro sólidos regulares que se corresponden con 

los cuatro elementos básicos. Sin embargo, en el cuerpo humano aparece un elemento 

que no está presente en la constitución del universo: la médula. La médula está 

constituida a partir de los triángulos más regulares y lisos, y sirve de anclaje a cada una 

de las partes del alma.  

La vida humana puede ser descrita por tanto, como un alma encarnada en un 

cuerpo sensible y por consiguiente sometida al flujo y reflujo de los poliedros regulares 

que resultan del agrupamiento de triángulos rectángulos isósceles o escalenos. Lo cual, 

pone en evidencia que el hombre encuentra en última instancia su explicación en una 

exposición de corte matemático de tipo finalista en la que cada parte del cuerpo 

humano, así como el hombre en su conjunto, responde a una finalidad. 

Otro aspecto que no debe ser desatendido, es el hecho de que este programa de 

genesis remite directamente al marco fijado por Parménides, de forma que la pregunta 

por la naturaleza ɭde la que habla Platón en el Fedón y en las Leyes debe ser entendida  

                                                 
10

 En este punto se hace explícita la disensión entre el proceso de participación y el de 

mimesis, tal y como ha sido expuesto anteriormente. Pues debe ser recordado que el alma del 

hombre es compuesta a partir de los restos del alma del universo que el demiurgo implanta ( Ti. 

41c). 
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en términos de relación entre dos formas de naturaleza: la naturaleza en tanto que 

proceso de crecimiento y la naturaleza en tanto que origen, cuyas claves se encuentran 

en el Timeo. De esta forma, Platón habría establecido una identificación entre la 

naturaleza (physis) y el principio ( arche), del mismo modo que venían haciendo muchos 

pensadores desde el siglo VI a. C. Sin embargo, con la distinción establecida por Platón 

entre los modos de ser de la realidad (sensible, psíquica e inteligible) un nuevo 

problema se añadía a la hora de abordar la physis: el problema de conciliar el ser 

inmutable y eterno con los procesos de cambio (entre los que se encuentran la 

generación, la enfermedad  y  la muerte), que no es otro que el problema del 

movimiento ( kinesis).  

En el caso particular del Timeo, la solución a la pregunta de cómo y en qué 

condiciones se produce el movimiento y el reposo, se presenta como necesaria para 

allanar el camino al discurso sobre la génesis del universo (Ti. 57d). Conviene precisar, 

antes de proseguir, cuál es la actitud de Platón ante la realidad de la kinesis.  

Entre sus predecesores, se dieron dos actitudes totalmente opuestas ante el 

problema del movimiento. Mientras que para Heráclito todo era movimiento ( panta rei) 

para Parménides el movimiento era un simple nombre sin ningún referente real, puesto 

que el ser como tal era concebido como inmóvil (Parménides fr. 8, v.26, 38). Conviene 

recordar que una de las implicaciones del  parricidio consumado por Platón en el Sofista 

es precisamente el reconocimiento del ser en movimiento (Sph. 249b). Según Aristóteles 

ɭatendiendo a su exposición en la Metafísicaɭ la teoría de las formas inteligibles  es la 
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consecuencia lógica de los planteamientos de dos de sus predecesores, una de ellas 

tomada de Heráclito y la otra de Sócrates.  De Heráclito  toma la concepción de que 

ÛÖËÈÚɯÓÈÚɯÊÖÚÈÚɯØÜÌɯ×ÌÙÊÐÉÌÕɯÓÖÚɯÚÌÕÛÐËÖÚɯÚÌɯÌÕÊÜÌÕÛÙÈÕɯɁÌÕɯÜÕɯÍÓÜÑÖɂɯÊÖÕÛÐÕÜÖȮɯËÌɯÍÖÙÔÈɯ

que experimentan todo tipo de cambios (Cra.  440b, 440e). De Sócrates toma la idea de 

que sin verdades universales no hay ciencia. Platón, por tanto, y dado que defiende la 

posibilidad de ciencia, infiere que los objetos que la ciencia define, y sobre los que se 

esfuerza por deducir conclusiones universalmente válidas, no pueden ser identificados 

con las cosas indefinidamente variables del mundo físico.  

Admitir qu e el movimiento es una parte del ser implica que: 1) puesto que el 

movimiento no puede darse en lo cualitativamente uniforme, el ser comprende algo 

más que las formas inteligibles; y 2) que el movimiento es, como tal, diferente de las 

formas inteligibles p ero tan real como ellas. La solución al problema que suscita la 

conciliación del ser, cuyas atribuciones son la eternidad y la inmutabilidad, y el 

movimiento, Platón la presenta en el Timeo al introducir la noción de sperma.  

2.2. El origen del universo y del hombre.  

Las cuestiones físicas y cosmológicas del Timeo, por separado o ambas a la vez, 

han recibido históricamente el calificativo de míticas. Respecto a la física, ya desde 

tiempos de Platón, existían consideraciones contrapuestas. Para Aristóteles (De caelo I, 

10, 279b32 y ss.) debían ser consideradas en un sentido literal, mientras que para 
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Jenócrates y Crántor debían ser consideradas como una alegoría11. La discordia gira en 

torno a la cuestión del origen del universo dentro del tiempo, y ya entonce s eran 

posibles dos lecturas y no se sabía cual era exactamente la que se correspondía con la 

postura de Platón. Lo mismo podría valer para el origen del hombre.  

Existe un acuerdo casi general en adjetivarlo como mito, pero  prácticamente en  

ningún caso se  aclara el porqué. Cornford (1937: 1971: 30 y ss), por ejemplo, sostiene 

que se tata de un mito por la forma en que se desarrolla el relato y por el contenido del 

mismo (no es posible la obtención de certeza en lo físico). Robin (1935: 1968: 243), por su 

×ÈÙÛÌȮɯÓÖɯÊÈÓÐÍÐÊÈɯËÐÙÌÊÛÈÔÌÕÛÌɯÊÖÔÖɯɁÔÐÛÖɯÊÖÚÔÖÓĞÎÐÊÖɂȭɯ/ÖÙɯÖÛÙÈɯ×ÈÙÛÌȮɯÈÜÛÖÙÌÚɯÊÖÔÖɯ

Friedländer (1954: 198ɬ199) y Hirzel (1895: 266) opinan que, del mismo modo que  

Parménides y Empédocles, Platón podría haber recurrido a la forma mítica para 

introducir  las reflexiones sobre la naturaleza.   

Zaslavsky (1981: 145), que trata de buscar las razones de la miticidad del diálogo, 

afirma que ello se debe a la combinación mythos eikos. Es decir, es un mito porque se 

ÛÙÈÛÈɯËÌɯÜÕɯÙÌÓÈÛÖɯÎÌÕõÛÐÊÖɯàɯÌÚɯɁÝÌÙÖÚąÔÐÓɂɯÌn la medida en que es una construcción, un 

plaszeis, como el cosmos que diseña. Sostiene que es un mito porque se sitúa en el plano 

del devenir y no del ser. 

Brisson (2005: 175 y ss.) apoyándose en un análisis exhaustivo de los pasajes  

afirma que  el discurso de Timeo sobre la constitución del orden perceptible se presenta 
                                                 

11 $ÕɯÓÈɯÈÊÛÜÈÓÐËÈËɯÌÓɯËÌÉÈÛÌɯÊÖÕÛÐÕÜÈɯÈÉÐÌÙÛÖɯÌÕÛÙÌɯÓÖÚɯɁÓÐÛÌÙÈÓÌÚɂȯɯ,ÈÙÛÐÕȮɯ!ÙÖÊÏÈÙËȮɯ

Rivaud, Gomperz; y los que apuestan por una lectura alegórica: Zeller, Willamowitz, Archer 

Hind y Taylor.  
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como un eikos logos, como un discurso que trata de las copias de las formas inteligibles. 

Y, en consecuencia, eikos mythos, debe ser entendido como mito que trata de las copias 

de las formas inteligibles o cosas sensibles. Premisas que le permiten afirmar que la 

asimilación del Timeo a un mito cosmológico se asienta en una similitud en el dominio 

de la relación que mantienen estos discursos de tipos diferentes con un referente que, en 

cualquier caso no es susceptible de una aprehensión efectiva y, en consecuencia, no 

proporciona un conocimiento verdadero.  

El Timeo podría ser entendido como la síntesis más completa del pensamiento 

filosófico de Platón, lo cual explicaría por un lado su fuer te carácter expositivo y, por 

otro, el hecho de que su logos pertenezca al ámbito del mito probable (eikos mythos).  El 

correcto cuidado del alma  expuesto en el Timeo deriva necesariamente de un 

conocimiento y comprensión previos de la realidad física. Sin embargo, la comprensión 

última de los procesos físicos sólo le es posible a aquel conoce los principios metafísicos 

que dominan el universo, debido a que la Física ɬen tanto que relato del orden 

perceptibleɬ no es ciencia en un sentido estricto en tanto que se ocupa del orden del 

devenir y del noɬser. 

En el Timeo Platón se sirve, para hablar del universo físico, de un tipo particular 

de discurso que llama eikos logos o eikos mythos y que tiene por finalidad la explicación 

de la estructura ontológica del mundo y de la naturaleza del hombre. En contra de lo 

que cabría esperar, en vez de emprender un análisis directo de las causas que originan 

el universo, Platón despliega un discurso  en el que presenta la cosmología a la manera 
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de una cosmogonía. Tras establecer una clara distinción entre el ser y el devenir y entre 

los modos de conocimiento que corresponden a cada uno de ellos, después de 

introducir la figura del artesano divino que se esfuerza en producir una copia conforme 

(pros) al modelo perfecto (Ti. 27d-29b), Timeo señala (Ti. 29b-d) que todo discurso se 

debe acomodar a la naturaleza de lo que explica (Phlb. 59a-c). De esta forma, el discurso 

que trate sobre lo inmutable, idéntico a sí mismo y susceptible de ser captado por la 

inteligencia, deberá ser, el también, estable e inquebrantable y, en la medida de lo 

posible, irrefutable e invencible. Por su parte, el discurso que trate de lo que es 

semejante (apeikaszentos) a lo inmutable y por tanto es una imagen (eikon) no podrá ser 

perfectamente exacto, parecidos y verdadero en un sentido estricto, y sólo puede ser 

verosímil. En consecuencia, toda explicación a cerca de la estructura del universo y 

sobre la naturaleza del hombre debe contentarse con ser verosímil.  

Un análisis detenido del significado de este discurso sobre las cosas verosímiles 

abre la posibilidad de comprender mejor el lugar que Platón otorga a la física como 

disciplina. Apoyándose en la primera parte del Timeo en la que se describe la distinción 

entre dos órdenes de la realidad, se dice del demiurgo que es bueno y del universo que 

es lo más bello de todo lo que ha sido engendrado, Santa Cruz (1986) pone en 

correspondencia el discurso del eikos logos con el conocimiento que proporciona la 

dianoia. Aunque  seductora, esta interpretación no resulta del todo acertada, en la 

medida en que en el discurso en el que se esgrimen las causas  últimas del universo no 

implica una movilización del nous, como tampoco una experiencia que implique un 
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cambio en el alma del individuo y, por tanto, el discurso  sobre la física no puede ser 

emparentado con ningún genero de conocimiento relacionado con la filosofía. Por el 

contrario, el eikos logos en la medida que aborda los temas que tienen que ver con  el 

universo visible y cambiante debe ser puesto en correspondencia con la doxa y, más 

concretamente con la doxa verdadera tal y como han señalado anteriormente Meyer- 

Abich (1973), Taylor (1962) o Conford (1937). 

Es importante destacar la forma en la que Platón introduce la idea del universo 

como eikon. El universo es un eikon porque ha sido construido por un artesano conforme 

(pros, Ti.29a) al modelo inteligible y perfecto y porque la estructura y el poder ( Ti. 28a) 

del modelo son realizados en la copia. A diferencia de los phantasmata, el eikon es una 

imagen que corresponde a su original: no traiciona la estructura y permite entrever la 

realidad de la que es imagen. Este eikon, por supuesto, es sensible y se le conoce por la 

vista (Sph. 236a). La física trata de lo visible pero para Platón según las implicaciones de 

su teoría del alma, no para examinar ni describir lo físico en su dimensión visible, sino 

que tiene como finalidad, con ayuda de los sentidos, la explicación de los principios  

constitutivos de lo físico. Es gracias a la vista que se pueden realizar investigaciones 

sobre la estructura del universo: las cosas que se perciben por los sentidos y que hay 

que explicar, permiten al mismo tiempo realizar una especulación física sobre las 

relaciones que no se perciben por los sentidos y que constituyen la estructura íntima de 

la realidad visible y tangible.  
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El discurso de Timeo  difiere de la investigación natural empírica. No tiene por 

finalidad  examinar los fenómenos naturales sin más, ni tampoco los objetos inteligibles 

sin salir de ellos como hace la dialéctica. Entrelaza los datos de los sentidos con la 

información del nous, razón por la que es ortos (Ti. 31b-c) y puede ser denominado con 

×ÙÖ×ÐÌËÈËɯɁlogosɂȭ 

Derrida (1993 y 2006) señala como elementos fundamentales a la hora de abordar 

en el Timeo la cuestión de la methexis el logos y su movimiento. E squema sobre el que 

Derrida se detiene a fin de dar cuenta de la relación entre los fenómenos visibles y las 

formas inteligibles según la exposición del Timeo, punto en el que  se separa de las 

interpretaciones de la crítica tradicional.   

Basándose en el concepto de analogia sobre el que Platón se apoya para dar 

cuenta de la methexis en el Timeo, Derrida considera al logos dotado de movimiento: un 

movimiento que siguiendo la etimología es anaɬlogon, donde la preposÐÊÐĞÕɯɁɬanaɂɯ

indica la dirección del logos àɯØÜÌɯÌÕɯÌÚÛÌɯÊÈÚÖɯÚÌɯËÌÛÌÙÔÐÕÈɯÊÖÔÖɯɁɬanoɂȮɯÌÚɯËÌÊÐÙȮɯËÌɯ

abajo arriba, y cuya peculiaridad reside en su ambigüedad y no determinación, 

pudiendo adoptar la dirección contraria sino es orientado y controlado correc tamente. 

En tanto que hijo del Bien, Derrida señala que el logos da lugar a los onta, tiene por tanto 

un carácter poietico que le permite a través del juego matemático, reproducirse y 

duplicarse en una pluralidad de  eikona, simulacra y phantasmata. Repetición esta del 

logos que posibilita el devenir sensible. 



 

- 77 - 

 

 Siguiendo los planteamientos de Derrida, en el esquema ontológico compuesto 

por el kosmos noetos, la chora y el kosmos aisthexis, el elemento que crea la disfunción 

necesaria para que sea posible la methexis ɬa través de una relación de tipo asimétricoɬ 

es el logos.  

 El logos con su carácter ambiguo permite pasar fácilmente de un opuesto a otro y 

presenta una estructura semejante a la del líquido de la cera. En este punto Derrida 

señala que en Platón la representación inscriptural ( graphema) se identifica con la 

zographia, con el diseño del ser vivo (zographema).  La inscripción supone la producción 

del hijo y al mismo tiempo la constitución de una estructura, de un kosmos. La misma 

palabra (stoikheia) designa a los elementos a partir de los cuales se constituyen los ser 

vivos y las letras (Cra. 424b-425a). Para Derrida es así como en el Timeo  el entramado 

matemático de las proporciones remite al cálculo divino ( logismos theou) (Ti. 34a). 

De modo enigmático y por mediación del demiurgo lo otro y la mezcla se 

encuentran en la chora (Ti. 35a)  que seleccionará (seiomena) (Ti. 52e-53a), no sin cierto 

azar, el grano (gone) y las semillas (spermata). Así, el trazo original del mundo, es decir, 

la inscripción de las formas, de los esquemas tiene lugar en la matriz (chora).   

 Debido a que la estructura del logos supone la repetición de lo inteligible en la 

copia, al tiempo que es susceptible de error, la distinción entre buena y mala escritura  

se impone. Según Derrida, una buena escritura es aquella que por analogía a las 

semillas fuertes y fértiles engendre productos necesarios, duraderos y nutritivos; 
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mientras que una mala escritura será aquella que de igual modo que las semillas 

caducas, superfluas, dé lugar a productos efímeros (Phdr. 276a-c). La semilla debe 

entonces someterse al logos puesto que la tendencia natural del sperma se opone a la ley 

del logos (Ti. 91b), de forma que una semilla dispensada más allá de toda medida es 

pura pérdida corre el riesgÖɯ ËÌɯ ÓÖɯ ØÜÌɯ #ÌÙÙÐËÈɯ ËÌÕÖÔÐÕÈɯ ɁËÐÚÌÔÐÕÈÊÐĞÕɂȯɯ ÓÈɯ

proliferación innecesaria de imágenes.  

Sin embargo, la invisibilidad  absoluta del origen de lo visible, del BienɬSolɬ

PadreɬGobernante ɬtodo aquello que Platón designa epekeina tes ousias (aquello que está 

más allá de la entidad o de la presencia)ɬ da lugar a una estructura regida por el 

movimiento de la diferencia donde la presencia del ser se pierde y se dispersa 

multiplicándose  a través de la mimesis. Como su dirección no está fijada de antemano 

sino que es orientada por el ethos del alma, puede engendrar tanto fenómenos sensibles 

como juegos retóricos superficiales. 

Es por esto que es posible entender los planteamientos de Platón como la 

culminación de la lógica de la identidad en el siguiente sentido: Parménides definió el 

ser como idéntico y la esencia como fundamento real expresaba los rasgos comunes. Sin 

embargo, en la medida en que las esencias expresaban cualidades naturales, limitaban 

la identidad entre especies. Es así como Platón al postular el sperma como sustrato, el 

alma que lo anima se convierte en la medida común a todos los seres. Además, esta 

concepción implica que el ideal parmenídeo de identidad es irrealizable y crea 

dicotomías y relaciones jerárquicas entre lo que se identifica con el Bien, lo racional, lo 
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idéntico por una parte y lo "otro", lo diferente, lo corporal y pasional que se considera 

desviado.  

Pues bien, dentro de la estructura del Timeo aparecen tres relatos que hacen 

referencia al origen del hombre: el primero, de carácter mítico, que comprende desde Ti. 

23b hasta Ti. 23c, donde se describe el nacimiento de la mejor raza a partir de la 

simiente de Hefesto y que aparece reformulado en Ti. 42d-e donde se describe como las 

almas son sembradas en la Tierra y en los planetas. El segundo, de carácter enigmático, 

que comprende desde Ti. 40d hasta Ti. 81e en el que se describe el diseño y composición 

del cuerpo y el alma humanos así como la cooperación de la razón y la necesidad. 

Finalmente, el tercero, de carácter sexual, que comprende desde Ti. 90e hasta Ti. 91d. 

El primer relato, hace referencia a un tiempo primordial. Otro aspecto capital 

para la cuestión que se viene abordando es el parlamento del demiurgo, que comprende 

desde Ti. 41a hasta Ti. 41d y, en un sentido más amplio, desde Ti. 40d hasta Ti. 42e. 

En este contexto, el procedimiento de creación del hombre se da en dos etapas. 

La primera que se rige por el entendimiento y que puede dividirse, a su vez en dos 

momentos: uno, el de la acción del demiurgo; otro, el de la acción de los planetas; y, el 

que refiere a la acción de la necesidad que tiene  lugar con la retirada del demiurgo12 y 

que se analizarán más adelante. 

                                                 
12 La  generación de la mujer y el resto de animales no son descritas en este momento y 

no lo harán hasta mucho después (Ti. 77a), porque para Platón, éstos se entienden como la 
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En primer lugar, el demiurgo prepara la mezcla que dará lugar al alma inmortal 

y divina, utilizando el recipiente  y los restos sobrantes de la mezcla del alma del 

mundo. Una vez lista, la divide en tantas proporciones como número de planetas hay 

en el firmamento y  las siembra en cada uno de ellos. Unas, en la Tierra;  otras, en la 

Luna; y, las demás, en el resto de planetas o ɬcomo los denomina Platón órganos del 

tiempoɬ (Ti. 38c). Una vez germinadas se la entrega a los dioses para que moldeen a los 

seres vivos entretejiendo lo mortal a lo inmortal y creen el resto del alma humana (Ti. 

41dɬ42e). Después, los planetas imitando al demiurgo toman prestado del cosmos 

porciones de fuego, tierra, agua y aire para dotar a cada alma de un cuerpo, y lo hacen 

girando cuando el tiempo imita la eternidad y gira según el número ( Ti. 41c, cf. Ti. 38a). 

Tras exponer la formación del cuerpo del universo y del alma del mundo, Timeo 

procede en orden inverso para explicar la construcción, primero, del alma humana y, 

luego, del cuerpo humano. Una vez formada el alma inmortal a partir de la mezcla que 

dio lugar al alma del universo ( Ti. 41dɬe), la siguiente generación de dioses se encarga 

de modelar los cuerpos mortales y todo lo relacionado con ello siguiendo los mismos 

principios físicos empleados en la construcción del cuerpo del mundo: 

ϟЌϠϢϠϧϢϥ ϗЍ ϠϢЕϦϔϠϧϘϥ Ϣа ϣϔжϗϘϥ ϧЖϠ ϧϢѕ ϣϔϧϤсϥ ϧϲϡϜϠ ЏϣϘЮϛϢϠϧϢ ϔѐϧЫ, ϝϔЯ 

ϞϔϕрϠϧϘϥ ϵϛϲϠϔϧϢϠ ϵϤϪЖϠ ϛϠϚϧϢѕ ϙѳϢϨ, ϟϜϟϢэϟϘϠϢϜ ϧсϠ ϦϩЌϧϘϤϢϠ 

ϗϚϟϜϢϨϤϖрϠ, ϣϨϤсϥ ϝϔЯ ϖЪϥ ёϗϔϧрϥ ϧϘ ϝϔЯ ϵЌϤϢϥ ϵϣс ϧϢѕ ϝрϦϟϢϨ ϗϔϠϘϜϙрϟϘϠϢϜ 

ϟрϤϜϔ Ѡϥ ϵϣϢϗϢϛϚϦрϟϘϠϔ ϣϲϞϜϠ, Ϙбϥ ϧϔѐϧсϠ ϧϳ ϞϔϟϕϔϠрϟϘϠϔ ϦϨϠϘϝрϞϞϬϠ, 

Ϣѐ ϧϢжϥ ϵϞэϧϢϜϥ Ϣиϥ ϔѐϧϢЯ ϦϨϠϘЮϪϢϠϧϢ ϗϘϦϟϢжϥ, ϵϞϞϳ ϗϜϳ ϦϟϜϝϤрϧϚϧϔ ϵϢϤϲϧϢϜϥ 
                                                                                                                                                             

reencarnación posterior de un alma primigenia de varón que no ha llevado una vida conforme a 

la justicia y la sabiduría. 
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ϣϨϝϠϢжϥ ϖрϟϩϢϜϥ ϦϨϠϧЕϝϢϠϧϘϥ, БϠ Џϡ ϴϣϲϠϧϬϠ ϵϣϘϤϖϔϙрϟϘϠϢϜ ϦѦϟϔ АϝϔϦϧϢϠ, 

ϧϳϥ ϧЪϥ ϵϛϔϠϲϧϢϨ ϫϨϪЪϥ ϣϘϤϜрϗϢϨϥ ЏϠЌϗϢϨϠ Ϙбϥ ЏϣЮϤϤϨϧϢϠ ϦѦϟϔ ϝϔЯ 

ϵϣрϤϤϨϧϢϠ. ϔа ϗҁ Ϙбϥ ϣϢϧϔϟсϠ ЏϠϗϘϛϘжϦϔϜ ϣϢϞюϠ Ϣѓϧҁ ЏϝϤϲϧϢϨϠ Ϣѓϧҁ 

ЏϝϤϔϧϢѕϠϧϢ, ϕЮЇ ϗЍ ЏϩЌϤϢϠϧϢ ϝϔЯ ВϩϘϤϢϠ13 (Ti. 42eɬ43a).  

Esta exposición continúa en Ti. 69c y ss. donde se reitera de nuevo que el dios en 

persona compuso el universo y mandó a sus criaturas llevar a cabo la generación de los 

mortales. Los siguientes detalles que ofrece el relato de Timeo hacen referencia a la 

localización de determinados órganos (diafragma, corazón, pulmones,  hígado, bazo e 

intestinos) y su relación con los deina kai anankaia pathemata (placer, dolor, osadía, temor, 

apetito y esperanza) (Ti. 69c), el proceso de enfermedad (Ti. 71d y 73a) y la sabiduría 

(Ti. 73a). 

Después de todo esto, aparece la idea de un momento en el que los movimientos 

del cielo dan lugar a la generación del orden perceptible y, dentro de éste, al hombre:  

Ѡϥ ϗЍ ϝϜϠϚϛЍϠ ϔѐϧс ϝϔЯ ϙѦϠ ЏϠрϚϦϘϠ ϧѦϠ ϵϜϗЮϬϠ ϛϘѦϠ ϖϘϖϢϠсϥ ϸϖϔϞϟϔ т 

ϖϘϠϠЕϦϔϥ ϣϔϧЕϤ, ИϖϲϦϛϚ ϧϘ ϝϔЯ ϘѐϩϤϔϠϛϘЯϥ ВϧϜ ϗЖ ϟЉϞϞϢϠ фϟϢϜϢϠ ϣϤсϥ ϧс 

ϣϔϤϲϗϘϜϖϟϔ ЏϣϘϠрϚϦϘϠ ϵϣϘϤϖϲϦϔϦϛϔϜ ȹȱȺ ϪϤрϠϢϥ ϗҁ ϢіϠ ϟϘϧҁ ϢѐϤϔϠϢѕ 

ϖЌϖϢϠϘϠ, вϠϔ ϶ϟϔ ϖϘϠϠϚϛЌϠϧϘϥ ϶ϟϔ ϝϔЯ ϞϨϛѦϦϜϠ, ϸϠ ϣϢϧϘ ϞэϦϜϥ ϧϜϥ ϔѐϧѦϠ 

ϖЮϖϠϚϧϔϜ, ϝϔЯ ϝϔϧϳ ϧс ϣϔϤϲϗϘϜϖϟϔ ϧЪϥ ϗϜϔϜϬϠЮϔϥ ϩэϦϘϬϥ, вϠҁ Ѡϥ тϟϢϜрϧϔϧϢϥ 

ϔѐϧѴ ϝϔϧϳ ϗэϠϔϟϜϠȯɯϧс ϟЍϠ ϖϳϤ ϗЖ ϣϔϤϲϗϘϜϖϟϔ ϣϲϠϧϔ ϔбѦϠϲ ЏϦϧϜϠ цϠ, т ϗҁ ϔі 

ϗϜϳ ϧЌϞϢϨϥ ϧсϠ ϶ϣϔϠϧϔ ϪϤрϠϢϠ ϖϘϖϢϠўϥ ϧϘ ϝϔЯ ѥϠ ϝϔЯ ЏϦрϟϘϠϢϥ. Џϡ ϢіϠ ϞрϖϢϨ 

ϝϔЯ ϗϜϔϠϢЮϔϥ ϛϘϢѕ ϧϢϜϔэϧϚϥ ϣϤсϥ ϪϤрϠϢϨ ϖЌϠϘϦϜϠ, вϠϔ ϖϘϠϠϚϛЫ ϪϤрϠϢϥ, ЙϞϜϢϥ 

ϝϔЯ ϦϘϞЕϠϚ ϝϔЯ ϣЌϠϧϘ ϸϞϞϔ ϸϦϧϤϔ, ЏϣЮϝϞϚϠ ВϪϢϠϧϔ ϣϞϔϠϚϧϲ, Ϙбϥ ϗϜϢϤϜϦϟсϠ 

ϝϔЯ ϩϨϞϔϝЖϠ ϵϤϜϛϟѦϠ ϪϤрϠϢϨ ϖЌϖϢϠϘϠ: Ϧўϟϔϧϔ ϗЍ ϔѐϧѦϠ ЎϝϲϦϧϬϠ ϣϢϜЕϦϔϥ т 
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Tomaron el principio inmortal del ser vivo mortal e imitaron al que los había creado. Tomaron 

prestadas del universo porciones de fuego y tierra, agua y aire ɬporciones que posteriormente le 

deberían ser devueltasɬ y las unieron y pegaron, no con los vínculos indisolubles que ellos 

mismos poseían, sino que las ensamblaron con numeroso nexo invisibles por su pequeñez. 

Hicieron de todo un cuerpo individual y ataron las revoluciones del alma inmortal a un cuerpo 

ÚÖÔÌÛÐËÖɯÈɯÍÓÜÑÖÚɯàɯÙÌÍÓÜÑÖÚɂȭ 
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ϛϘсϥ ВϛϚϝϘϠ Ϙбϥ ϧϳϥ ϣϘϤϜϩϢϤϳϥ Ϸϥ З ϛϔϧЌϤϢϨ ϣϘϤЮϢϗϢϥ УϘϜϠ, Ўϣϧϳ ϢѓϦϔϥ цϠϧϔ 
14 (Ti. 37c y 38bɬc). 

 

Platón elabora en el Timeo una cosmología que concede una importancia 

suprema a la distribución y articulación de la vida a través del universo. El demiurgo 

estructura su obra de forma analogon, en la que la armonía o proporción musical juega 

un papel importante ( Ti. 35bɬ36b y 47dɬe). La proporción musical permite al demiurgo 

armonizar el alma del mundo, o lo que es lo mismo, dar a sus elementos la unidad de 

un conjunto organizado. El demiurgo que se describe como diseñador (diazografon) (Ti. 

55c) limita el contorno geométrico de los elementos dando lugar a figuras 

(dieskhematisato) (Ti. 53b). El skhema es por tanto el diagrama diseñado por el 

agrupamiento fluctuante de las superficies triangulares ( Ti. 53c), figura inestable y 

cambiante que resulta de una transformación (metaplasis) (Ti. 50b) y para la que Platón 

emplea el verbo metarruzmizein, que significa cambiar de ritmo. De esta forma los ritmos 

se predisponen a recibir los skhemata de la danza (Leyes 655aɬb). 

                                                 
14 ɁCuando su padre y progenitor vio que el universo se movía y vivía como imagen 

generada de los dioses eternos, se alegró y, feliz, tomó la decisión de hacerlo todavía más 

semejante al modelo. Entonces, como éste es un ser vivo eterno, intentó que este mundo lo fuera 

también en lo posible. Pero dado que la naturaleza del mundo ideal es sempiterna y esta 

cualidad no se le puede otorgar completamente a lo generado, procuró realizar una cierta 

imagen móvil de la eternidad y, al ordenar el cielo, hizo de la eternidad que permanece siempre 

ÌÕɯÜÕɯ×ÜÕÛÖɯÜÕÈɯÐÔÈÎÌÕɯÌÛÌÙÕÈɯØÜÌɯÔÈÙÊÏÈÉÈɯÚÌÎĶÕɯÌÓɯÕĶÔÌÙÖȮɯÌÚÖɯØÜÌɯÓÓÈÔÈÔÖÚɯÛÐÌÔ×ÖɯȹȱȺɯ

El tiempo, por tanto, nació con el universo, para que, generados simultáneamente, también 

desaparezcan a la vez, si en alguna ocasión tiene lugar una eventual disolución suya, y fue 

hecho según el modelo de la naturaleza eterna para que este mundo tuviera la mayor similitud 

posible con el mundo ideal, pues el modelo posee el ser por toda la eternidad, mientras que éste 

es y será todo el tiempo completamente generado. La decisión divina de crear el tiempo hizo 

que surgieran el sol, la luna y los otros cinco cuerpos celestes que llevan el nombre de planetas 

para que dividÐÌÙÈÕɯàɯÎÜÈÙËÈÙÈÕɯÓÈÚɯÔÈÎÕÐÛÜËÌÚɯÛÌÔ×ÖÙÈÓÌÚɂȭ 
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No obstante, como ya se ha mencionado en esta investigación, Platón no 

caracteriza la armonía del alma del universo desde un punto de vista musical. No 

precisa ni su ritmo, ni el género al que pertenece en ningún texto. Su caracterización de 

la armonía del universo parece apuntar más bien a un hecho físico, a una música  (Ti. 

37b). A esto se añade el hecho de que cada grado de tensión de las cuerdas determina 

una tensión del alma, un humor particular ( Lg. 669c, 655a). 

La armonía no pertenece sólo al ámbito musical o sensorial sino que permite 

hacer de toda sensación un mecanismo  sensorial que culmina en un proyecto 

cosmológico al establecer la relación perfecta entre la idea y el orden sensible del ser 

vivo. Es así por ejemplo que la primacía de la visión sobre el resto de los sentidos se 

justifica a partir del hecho de que el hombre debe descubrir las leyes astronómicas y 

matemáticas que definen la armonía superior que preside el orden cosmológico.  (Ti. 

45cɬ45d). 

Timeo describe desde el comienzo el cuerpo humano  como un cuerpo errante 

que avanza por azar y sin razón (Ti. 43b) comparándolo con un cuerpo arrojado en un 

río potente y desprovisto de la proporción que sólo el alma posee.  

El demiurgo toma las proporciones de la escala musical como pauta para 

articular de forma geométrica la creación del universo. Traslada al universo la serie 

diatónica y los intervalos armónicos de la octava musical a la estructura de los cuerpos 

y a la distancia entre ellos. 
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El alma del universo tiene acceso a la contemplación de las esencias eternas y 

perfectas y, debido a que en ella está el principio de la vida y del movimiento, puede 

expandirse por todo el universo para introducir en él la medida, el orden y la 

proporción según el modelo divino ( Ti. 56c). Bajo la dirección del alma del universo la 

materia recibe la impresión de las Formas inteligibles y, consecuentemente, escapa al 

caos y se ordena. 

No se trata de una impresión estática, recibida de una vez por todas, sino que se 

produce también una respuesta dinámica por parte de la materia, la cual tiende a 

aproximarse ɬen la medida de sus virtudesɬ a la perfección de lo inteligible. Con esto, 

las formas inteligibles se muestran no solamente como causa formal o ejemplar, sino 

también como la causa final que coordina y sintetiza todas las finalidades concretas 

presentes en los procesos biológicos del conjunto de los seres vivos. 

Un aspecto a tener en cuenta en torno a la cuestión de las analogías es el carácter 

fitológico que se da con la asimilación del demiurgo con un phytourgos en R. X, 597d. 

Este demiurgo, sofista prodigioso (thaumaston sopisten) (R. X. 596d) trabaja con las 

manos (kheirotekhnes), es capaz de producir (poiesai) cada cosa sin excepción: produce lo 

que crece de la tierra y hace existir (ergazetai) todos los seres vivos, él mismo incluido, 

existentes en apariencia pero sin estatuto verdadero (phainomena, ou mentoi onta ne pou te 

aletheia) (R. X. 595e). 
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El término, compuesto por phyton (lo que crece, p.e. una planta) y ergos (el que 

actúa, trabaja), sólo aparece una vez en toda la obra de Platón. Si se atiende, por tanto, 

al número de apariciones de la figura del phytourgo15, Platón parece haberle otorgado un 

carácter puramente retórico y accesorio, que de haber poseído una mayor carga 

significativa hubiera aparecido un mayor número de veces. El contexto ontológico de 

particip ación en el que aparece mencionado este personaje que siembra la esencia o 

sustancia de algo (R. X 597d) tampoco contribuye a aclarar el estatuto ontológico  de 

dicho término. Muy fácilmente Platón podría haberse servido de una imagen metafórica 

para salvar las incongruencias presentes en sus explicaciones en torno a la relación entre 

el orden perceptible y el orden inteligible.  

Obsérvese que la figura del phytourgo aparece claramente en un contexto 

ontológico, donde se afirma la necesidad de la intervención de una causa eficiente16 en 

la genesis de las cosas visibles (R. X. 596c, 597b y cf. Ti. 28c). Hay que señalar que tanto 

aquí como en el Timeo se deja de lado la cuestión de la naturaleza del demiurgo para 

                                                 
15 De igual manera, el término Ɂphytourgoɂ tampoco es frecuente en la literatura griega. 

2ÌɯÙÌÍÐÌÙÌȮɯÊÖÕÊÙÌÛÈÔÌÕÛÌɯÈɯɁØÜÐÌÕɯÛÙÈÉÈÑÈɯÌÕɯÌÓɯÊÜÓÛÐÝÖɯËÌɯÓÈÚɯ×ÓÈÕÛÈÚȮɯ×ȭÌȭɯÌÓɯÑÈÙËÐÕÌÙÖȭɯ$ÕɯÌÓɯ

orden humano, haciendo uso de la metonimia, puede traducirse por  padre o por fundador de 

ÜÕɯÓÐÕÈÑÌɯÖɯÙÈáÈȭɯ2ÐÕɯÌÔÉÈÙÎÖȮɯ$ÓɯÚÌÕÛÐËÖɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓɯËÌɯ×ÏàÛÖÜÙÎÖÚɯÌÚɯɁÌÓɯØÜÌɯ×ÓÈÕÛÈɯâÙÉÖÓÌÚɂȮɯɁϩ. 

ϗЌϠϗϤϬϠɂɯ 2ÌÊÜÕËȭ2ÌÕÛȭƕƚȯɯ ÊÖÔÖɯ ÚÜÉÚÛÈÕÛÐÝÖȮɯ ×ÓÈÕÛÈËÖÙȮɯ ÑÈÙËÐÕÌÙÖȮɯ Ɂϩ. аϘϤϢЯ ͛ϣрϞϞϬϠϢϥɂɯ

SIG22 (Epist.Darei), cf. APl.4.255, Plu.2.2b. Derivado de éste y en un sentido metafórico puede 

ÌÕÎÌÕËÙÈÙȮɯÎÌÕÌÙÈÙȮɯɁϣϔϧЖϤ ϩȭɂɯA.Supp.592 ȹÓàÙȭȺȰɯɁϧϢѕ ϩ. ϣϔϧϤрϥɂɯS.OT1482; т ϩ. (sin ϣϔϧЕϤ) 

E.Tr.481ȰɯɁϩϨϧϢϨϤϖсϥ ͉ЌϧϜϗϢϥɂɯId.IA949ȰɯÌÕɯ×ÙÖÚÈɯÛÈÙËąÈȯɯɁϣϔϧЌϤϔ ϝϔЯ ϩȭɂɯ)ÜÓȭ.ÙȭƖȭƜƗÈȭɯƖȭɯ

creator, author, Pl.R.597d. 
 

16 Algo similar sucede en el Filebo 26e-31a donde la idea de causa eficiente aparece 

mencionada en un contexto cosmológico. Puede observarse en la afirmación de que todo 

devenir necesita de una causa eficiente (Phlb. 27a), así como en la afirmación de Sócrates de la 

necesidad del gobierno de una causa eficiente en el universo (Ti.28d-e; cf. 30a-d). 
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considerar específicamente su acción como causa eficiente en la genesis de las cosas 

visibles (cf. Ti. 28c; R. X 596c). 

La problemática que suscita esta cuestión, ha sido abordada anteriormente por 

Nilles (1986: 115ɬ139) y Brisson (2007: 229ɬ240). Ambos autores coinciden a la hora de 

interpretar la figu ra del phytourgo de modo metafórico con el fin de superar la paradoja 

que según lo afirmado en R. X. 597aɬb, plantea el hecho de que un dios sea el productor 

de la Idea. Idea que, no debe olvidarse, por definición se presenta como realidad 

superior y ajena al cambio: atributos que de forma lógica y necesaria imposibilitan, de 

un lado, la existencia de una entidad superior a ella capaz de haberla creado y, de otro, 

la excluyen de todo proceso de movimiento y/o cambio entre los que se encontraría la 

generacióÕȭɯ+ÈɯÐÕÛÌÙ×ÙÌÛÈÊÐĞÕɯËÌÚÈÊÌÙÛÈËÈɯËÌɯÓÈɯÌß×ÙÌÚÐĞÕɯɁphysei ousaɂɯ×ÙÌÚÌÕÛÌɯÌÕɯÌÚÛÌɯ

pasaje ha llevado a numerosos estudiosos a concluir erróneamente que la función del 

phytourgo es la de producir las formas inteligibles 17.  

Estas hipótesis quedan totalmente falsadas si prestamos detenida atención a los 

siguientes pasajes:  

'ϛЌϞϘϜϥ, ϣϢϞϞϔЮ ϣϢэ ϘбϦϜ ϝϞжϠϔϜ ϝϔЯ ϧϤϲϣϘϙϔϜ. ϣѦϥ ϗҁ Ϣѓ; ϵϞϞϳ бϗЌϔϜ ϖЌ ϣϢϨ 

ϣϘϤЯ ϧϔѕϧϔ ϧϳ ϦϝϘэϚ ϗэϢ, ϟЮϔ ϟЍϠ ϝϞЮϠϚϥ, ϟЮϔ ϗЍ ϧϤϔϣЌϙϚϥ. ϠϔЮ.  ϢѐϝϢѕϠ ϝϔЯ 

ϘбўϛϔϟϘϠ ϞЌϖϘϜϠ фϧϜ т ϗϚϟϜϢϨϤϖсϥ ЎϝϔϧЌϤϢϨ ϧϢѕ ϦϝϘэϢϨϥ ϣϤсϥ ϧЖϠ бϗЌϔϠ 

ϕϞЌϣϬϠ ϢёϧϬ ϣϢϜϘж т ϟЍϠ ϧϳϥ ϝϞЮϠϔϥ, т ϗЍ ϧϳϥ ϧϤϔϣЌϙϔϥ, ϔиϥ ЗϟϘжϥ ϪϤўϟϘϛϔ, 

ϝϔЯ ϧϺϞϞϔ ϝϔϧϳ ϧϔѐϧϲ; Ϣѐ ϖϲϤ ϣϢϨ ϧЕϠ ϖϘ бϗЌϔϠ ϔѐϧЖϠ ϗϚϟϜϢϨϤϖϘж ϢѐϗϘЯϥ ϧѦϠ 

                                                 
17 Esta es la postura más habitual, véanse los trabajos de Brisson (2008: 229 -230), y Nilles 

(1986: 130-131). Por otra parte, Cherniss (1977: 240) afirma a partir de este pasaje que Platón 

asigna de forma explícita una función imitativa a l dios, al tiempo que, de forma implícita, niega 

que el creara las Formas inteligibles.  
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ϗϚϟϜϢϨϤϖѦϠ: ϣѦϥ ϖϲϤ;  ϢѐϗϔϟѦϥ.  ϵϞϞҁ фϤϔ ϗЖ ϝϔЯ ϧрϠϗϘ ϧЮϠϔ ϝϔϞϘжϥ ϧсϠ 

ϗϚϟϜϢϨϤϖрϠ. 18(R. X 596b).  

 

Y más adelante: 

т ϟЍϠ ϗЖ ϛϘрϥ, ϘдϧϘ Ϣѐϝ ЏϕϢэϞϘϧϢ, ϘдϧϘ ϧϜϥ ϵϠϲϖϝϚ ЏϣЪϠ ϟЖ ϣϞЌϢϠ М ϟЮϔϠ ЏϠ ϧЫ 

ϩэϦϘϜ ϵϣϘϤϖϲϦϔϦϛϔϜ ϔѐϧсϠ ϝϞЮϠϚϠ, ϢёϧϬϥ ЏϣϢЮϚϦϘϠ ϟЮϔϠ ϟрϠϢϠ ϔѐϧЖϠ 

ЏϝϘЮϠϚϠ х ВϦϧϜϠ ϝϞЮϠϚ: ϗэϢ ϗЍ ϧϢϜϔѕϧϔϜ М ϣϞϘЮϢϨϥ ϢѓϧϘ ЏϩϨϧϘэϛϚϦϔϠ яϣс ϧϢѕ 

ϛϘϢѕ ϢѓϧϘ ϟЖ ϩϨѦϦϜϠ. ϣѦϥ ϗЕ; ВϩϚ. фϧϜ, НϠ ϗҁ Џϖў, Ϙб ϗэϢ ϟрϠϔϥ ϣϢϜЕϦϘϜϘϠ, 

ϣϲϞϜϠ ϹϠ ϟЮϔ ϵϠϔϩϔϠϘЮϚ Оϥ ЏϝϘжϠϔϜ ϹϠ ϔі ϵϟϩрϧϘϤϔϜ ϧс ϘзϗϢϥ ВϪϢϜϘϠ, ϝϔЯ ϘдϚ 

ϹϠ х ВϦϧϜϠ ϝϞЮϠϚ ЏϝϘЮϠϚ ϵϞϞҁ ϢѐϪ ϔа ϗэϢ. уϤϛѦϥ, ВϩϚ19 (R. X 597c).  

 

Cuando Platón nombra al dios en conexión con las formas inteligibles, como 

ocurre en la República, lo presenta como configurador del universo físico de acuerdo con 

el modelo que le brindan las formas inteligi bles, al tiempo que estas formas inteligibles 

son siempre concebidas como entidades que existen independientemente del dios y que 

son conocidas por el, pero en ningún momento como cosas que deban su existencia al 

pensamiento del  dios.  

Cargada de atributos antropomórficos, la figura del phytourgo aparece para 

esclarecer el punto de la producción de objetos por el artesano, con vistas a abordar la 

                                                 
18 Ɂȴ8ɯÕÖɯÛÌÕÌÔÖÚɯÛÈÔÉÐõÕɯÓÈɯÊÖÚÛÜÔÉÙÌɯËÌɯËÌÊÐÙɯØÜÌɯØÜÐÌÕɯÍÈÉÙÐÊÈɯȹdemiourgos) estos dos 

muebles lo hace con los ojos fijos en sus respectivas formas inteligibles (pros ten idean blepon), las 

cuales de este modo produce, camas o mesas de las que nos servimos; y que lo mismo puede 

aplicarse al resto? Porque la propia Idea, creo yo, ningún fabricante hay (ten idan auten 

demiourgei oudeis ton demiourgon) que la fabrique". 

 
19 Ɂɯ8ɯ#ÐÖÚȮɯàÈɯ×ÖÙØÜÌɯÕÖɯØÜÐÚÖȮɯàÈɯ×ÖÙØÜÌɯÚÌɯÓÌɯÐÔ×ÜÚÖɯÈÓÎÜÕÈɯÕÌÊÌÚÐËÈËȮɯÕÖɯÌÑÌÊÜÛĞɯÌÕɯ

la naturaleza (apergasasthai en tei physei) más que una cama; no produjo más que una, la cama en 

esencia, pero dos o más de ellas ni fueron producidas por Dios ni hay miedo de que se 

produzcan". 
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cuestión de la genesis de los seres vivos20.  Este proyecto de someter la naturaleza de las 

cosas a un proceso de genesis podría llevar a suponer la clave para diferenciar el origen 

de los seres vivos del origen de los productos técnicos. Sin embargo, llegado este punto 

aparece otra dificultad. En estos pasajes, paradójicamente, en los que se dice que el 

phytourgo implanta la naturaleza, el ser (physis), en las cosas, se mencionan tanto los 

seres vivos como los objetos producidos por la actividad del hombre:  

ϧсϠ ϣϢжϢϠ; хϥ ϣϲϠϧϔ ϣϢϜϘж, фϦϔϣϘϤ Ϙиϥ АϝϔϦϧϢϥ ϧѦϠ ϪϘϜϤϢϧϘϪϠѦϠ. ϗϘϜϠрϠ ϧϜϠϔ 

ϞЌϖϘϜϥ ϝϔЯ ϛϔϨϟϔϦϧсϠ ϸϠϗϤϔ. ϢѓϣϬ ϖϘ, ϵϞϞϳ ϧϲϪϔ ϟЉϞϞϢϠ ϩЕϦϘϜϥ. т ϔѐϧсϥ 

ϖϳϤ ϢїϧϢϥ ϪϘϜϤϢϧЌϪϠϚϥ Ϣѐ ϟрϠϢϠ ϣϲϠϧϔ Ϣирϥ ϧϘ ϦϝϘэϚ ϣϢϜЪϦϔϜ, ϵϞϞϳ ϝϔЯ ϧϳ Џϝ 

ϧЪϥ ϖЪϥ ϩϨрϟϘϠϔ ϶ϣϔϠϧϔ ϣϢϜϘж ϝϔЯ ϙѴϔ ϣϲϠϧϔ ЏϤϖϲϙϘϧϔϜ, ϧϲ ϧϘ ϸϞϞϔ ϝϔЯ 

ЎϔϨϧрϠ, ϝϔЯ ϣϤсϥ ϧϢэϧϢϜϥ ϖЪϠ ϝϔЯ ϢѐϤϔϠсϠ ϝϔЯ ϛϘϢюϥ ϝϔЯ ϣϲϠϧϔ ϧϳ ЏϠ ϢѐϤϔϠѴ 

ϝϔЯ ϧϳ ЏϠ Ϝ͠ϗϢϨ яϣс ϖЪϥ ϶ϣϔϠϧϔ ЏϤϖϲϙϘϧϔϜ21 (R. X 596c).   

 

Y continúa:  

ϧϔѕϧϔ ϗЖ ϢзϟϔϜ Ϙбϗџϥ т ϛϘрϥ, ϕϢϨϞрϟϘϠϢϥ ϘзϠϔϜ цϠϧϬϥ ϝϞЮϠϚϥ ϣϢϜϚϧЖϥ цϠϧϬϥ 

ϢѓϦϚϥ, ϵϞϞϳ ϟЖ ϝϞЮϠϚϥ ϧϜϠсϥ ϟϚϗЍ ϝϞϜϠϢϣϢϜрϥ ϧϜϥ, ϟЮϔϠ ϩэϦϘϜ ϔѐϧЖϠ ВϩϨϦϘϠ 

                                                 
20

 La idea de que el phytourgo ÌÚɯ ÌÓɯ ÙÌÚ×ÖÕÚÈÉÓÌɯ ËÌɯ ɁÐÔ×ÓÈÕÛÈÙɯ ÓÈɯ ÐËÌÈɯ ËÌɯ ÊÈÔÈɂɯ

expresada en la República bien podría refutar las tesis que se vienen sosteniendo. No obstante, 

en defensa de los argumentos que se han expuesto  hasta aquí,  no tiene sentido sostener la idea 

de cama en cuanto producto de la naturaleza ya que se trata de un artefacto producido por el 

hombre. Es posible que Platón se diera cuenta de esta inconsistencia y que rectificara su teoría 

en el Timeo. Sea como fuere, y pese a las incosnsistencias que puedan plantear la tesis que se 

vienen sosteniendo, el valor de la hipótesis del sperma encuentra su valor en la medida que 

abre nuevas vías de debate y fomenta la discusión desde nuevos puntos de vista.  

21
 "No lo dig as aún, pues pronto vas a decirlo con más razón: tal operario no sólo es 

capaz de fabricar todos los muebles, sino que hace todo cuanto brota de la tierra y produce 

todos los seres vivos, incluido él mismo, y además de esto la tierra y el cielo y los dioses y todo 

lo que hay en el cielo y bajo tierra en el Hades". 
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ȹȱȺɯϕϢэϞϘϜ ϢіϠ ϧϢѕϧϢϠ ϟЍϠ ϩϨϧϢϨϤϖсϠ ϧϢэϧϢϨ ϣϤϢϦϔϖϢϤϘэϬϟϘϠ, Л ϧϜ 

ϧϢϜϢѕϧϢϠ;22 (R. X 597d).  

 

La analogía entre la productividad libre de la naturaleza y la productividad libre 

del genio, entre Dios y el poeta, no es sólo una relación de proporcionalidad o una 

relación entre dos sujetos, dos orígenes, dos producciones. El proceso analógico es 

también una subida hacia el logos, puesto que el origen es el logos.  

Por todo ello, puede afirmarse que la figura del phytourgo no desempeña un 

papel  accesorio y prescindible en el pensamiento de Platón, puesto que su función es la 

ËÌɯɁÐÔ×ÓÈÕÛÈÙɂɯÓÈɯÕÈÛÜÙÈÓÌáÈȮɯÌÓɯÚÌÙɯȹphysis), en las cosas, a la vez que resuelve ɬal menos 

en esta ocasiónɬ el problema de la participación.  

La paradoja queda resuelta si se interpreta como una analogía entre la acción de 

siembra del dios y  el trabajo artesanal de los hombres (cf. Sph. 219aɬb), en la que la 

introducción de la noción de sperma viene a establecer la disfunción necesaria  para la 

distinción ontológica y taxonómica entre los seres. Puede que la noción de sperma 

aparezca un número muy reducido de veces, pero es el concepto que permite 

desentrañar las dificultades que plantea la cuestión de la participación. 

Por otra parte, resulta difícil situar dentro de la estructura del diálogo el pasaje 

que hace referencia a la chora. La chora es el lugar donde las cosas sensibles son 

                                                 
22

 "Y fue porque Dios sabe esto, creo yo, y porque quiere ser realmente creador de una 

cama realmente existente y no un fabricante cualquiera de cualquier clase de camas, por lo que 

hizo ésa, únicÈɯÌÕɯÚÜɯÚÌÙɯÕÈÛÜÙÈÓȭɯȹȱȺɯȴ3Ìɯ×ÈÙÌÊÌȮɯ×ÜÌÚȮɯØÜÌɯÓÌɯÓÓÈÔÌÔÖÚɯÌÓɯÊÙÌÈËÖÙɯËÌɯÓÈɯ

naturaleza de ese objeto o algo semejante?". 
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constituidas (Ti. 51eɬ52c). Platón utiliza el término chora (lugar, habitación, espacio Ti. 

52a, d) en su reflexión cosmológica. No obstante, existe un considerable desacuerdo a la 

hora de entender qué trató de designar con este término. Desde la antigüedad se han 

dado numerosas interpretaciones en torno suyo, que pueden ser agrupadas en cuatro 

grandes grupos: 1) aquellos que sostienen que el receptáculo es materia; 2) aquellos que 

identifican al receptáculo con el espacio; 3) aquellos que piensan que el receptáculo es 

tanto espacio como materia; y 4) aquellos que piensan que el receptáculo no es.  

En la Antigüedad la interpretación más común fue la de entender la chora como 

materia (Aristóteles, Física, A7. 190b) y también es la interpretación que mantienen 

algunos autores contemporáneos como Brisson (2005). El pasaje de la analogía del oro 

(Ti. 50aɬb) y Ti. 51b, donde los cuerpos elementales (fuego, agua, aire y tierra) aparecen 

ÊÖÔÖɯɁ×ÈÙÛÌÚɂɯËÌÓɯÙÌÊÌ×ÛâÊÜÓÖɯÏÈÕɯÚÌÙÝÐËÖɯde sostén a las tesis que defienden que el 

receptáculo es, en algún sentido, un tipo de sustancia o materia. Durante el siglo 

diecinueve alemán, sin embargo, fue más común interpretar el receptáculo como un 

espacio vacío (Boeck, 1866: 129 y Zeller, 1922=1844ɬ1852: 721). Esta interpretación se 

basa en la construcción de los cuerpos elementales a partir de superficies planas (los 

triángulos) significa que los elementos no están compuestos por algo material sino por 

la limitación matemática del espacio vacío. Más recientemente, autores como Cornford 

(1937: 194) o Cherniss (1945: 23) o Mohr (1980: 148). Han sostenido que el receptáculo es 

el medio, el campo o el espejo en el que aparecen las imágenes de las formas (Ti. 50c).  
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 La interpretación de que el receptáculo puede ser al mismo tiempo entendido 

como materia y espacio proviene de Aristóteles (Física D2. 209b) y ha sido reformulada 

recientemente por Schultz (1966: 124ɬ126) quien mantiene que las inconsistencias 

resultantes de situar las superficies planas de los triángulos como causa de todas las 

cualidades físicas sólo pueden ser superadas en tanto que se identifiquen las cualidades 

de materia y espacio. También para Ross (1986), la espacialidad o extensión es 

inseparable de todos los objetos de sensación y algo necesario para su ser.  

Lisi (2001), quien también ha reflexionado  acerca del significado que debe 

ÈÛÙÐÉÜąÙÚÌÓÌɯÈÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁgenesisɂȮɯÈÍÐÙÔÈɯÛÈÑÈÕÛÌÔÌÕÛÌɯØÜÌɯÌÓɯ×ÙÖÊÌÚÖɯËÌɯÊÙÌÈÊÐĞÕɯÕÖɯ

puede ser confundido con la chora, ya que ɬcomo establece el pasaje Ti. 52d- uno 

designa al devenir y el otro al espacio en el que tiene lugar la genesis. Lisi entiende, con 

esto, que el devenir (genesis) se refiere a los acontecimientos que tienen lugar en el 

receptáculo, mientras que la creación ha de ser entendida en tanto que proceso de 

ordenamiento de los fenómenos que tienen lugar en el receptáculo; teniendo presente 

que los tres componentes de esta tríada existen desde siempre y para siempre. 

La eternidad del devenir queda claramente expresada al comienzo del segundo 

relato creacional (Ti. 47eɬ48e), así como la distinción entre el momento que referido al 

movimiento caótico anterior a la creación y el movimiento ordenado posterior a la 

creación puesto que el devenir propio de este universo (he toude tou kosmou genesis) 

nació de la combinación de la necesidad (ananches) y el intelecto (nous). El devenir ɬ

siguiendo lo expuesto por Lisiɬ tiene en el Timeo una realidad ontológica permanente, 
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sólo que en un caso es producto de la chora, entendiendo por esto lo que se produce en 

ella sin intervención divina ( Ti. 53b) y en otro caso es producto de la actividad del 

demiurgo y tiende, por ello, hacia el bien.  

Una posible interpretación, siguiendo las conclusiones de Lisi, sería entender el 

relato de la chora como ucrónico con respecto del resto de los pasajes del Timeo. Por 

cuanto refiere al proceso de génesis, la chora requiere de un espacio temporal, distinto al 

que corresponde a las formas inteligibles o a los objetos del orden perceptible: ambiguo 

y amorfo. Un lugar con carácter de intermediario entre ambos. Siguiendo el hilo 

argumental del relato, el momento en el que aparece mencionada la chora puede ser 

identificado con la retirada del demiurgo y, que por que no, podría referir a un tiempo 

de procreación que tiene lugar dentro del  cuerpo femenino y fuera del tiempo 

cronológico. Ello explicaría también, que Platón enlace la explicación de las funciones 

de ensamblaje realizadas por el demiurgo con la explicación sobre la formación de los 

órganos vitales.  

2.3. La teoría del sperma. 

La intención, entre otras, de esta investigación es acercar al lector al marco 

cultural en el que se gesta la singular propuesta médica de Platón. Entre la mayor parte 

de los historiadores del pensamiento, la medicina ha sido considerada casi 

exclusivamente como una rama de las ciencias naturales y la discusión filosófica se ha 

limitado en gran parte a estudiar las dos tradiciones de la filosofía de la ciencia 
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conocidas como empirismo y realismo. Este hecho ha tenido como resultado que las 

reflexiones de Platón en torno a las cuestiones médicas no hayan sido abordadas 

convenientemente. En este capítulo -y especialmente en este apartado-, se desea 

presentar al lector algunas de las ideas de una tradición médica muy distinta: se 

defenderá la idea de que Platón sustenta sus ideas médicas sobre una concepción de 

hombre más amplia que  la concepción de corte naturalista23. 

Sin embargo, la aparición en los últimos años de distintas investigaciones 

relacionadas con la formación y animación del embrión 24, obliga a un proceso de 

revisión de las teorías embriológicas. No deja de resultar paradójico que hoy podamos 

volver a suscribir algunos trabajos de los años cincuenta, como el de Olerud (1951), 

frente al absoluto escepticismo con que sus teorías fueron consideradas en los años 

siguientes. 

 La investigación se reinicia, pues, sobre nuevas bases. Por ello se ofrecen aquí 

algunas ideas que pueden servir como puntos de partida , junto con algunos pasajes 

clasificados temáticamente sobre los  que pdoría basarse la investigación posterior. Los 

textos escogidos son de interés y valor desigual: los hay sumamente conocidos y cuya 

                                                 

 23 La medicina griega se convirtió en techne iatrike entre los siglos VI y V a. C, cuando la 

experiencia acumulada por grupos de sanadores de formación artesanal pasó a ser un arte 

consciente y metódico bajo la dirección de la filosofía jónica de la naturaleza. Una de las 

escuelas médicas que más tempranamente se relacionó con los presocráticos fue la de Crotona, 

al sur de la actual Italia. A ella perteneció Alcmeón, autor del primer libro médico griego del 

que se tiene noticia. 

24 En este sentido resulta especialmente interesante la compilación de estudios recientes 

realizada por Brisson, Congourdeau y Solère (2008). 
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relación con la temática que nos ocupa es obiva y los hay discutibles: algunos no han 

sido tomados habitualmente en consideración y quizá por ello pueden aaportar 

elementos interesantes a la discusión. Entiéndase esta contribución, pues, más filosófica 

que filológica y tómese más como un conjunto de reflexiones pertienentes para la 

discusión, que como una conclusión cerrada y, mucho menos, dogmática. 

Convendría metodológicamente analizar los antecedentes filosóficos que podrían 

haber inspirado cada uno de los pasajes y practicar un análisis detenido de cada uno, 

para trazar una especie de historia de la recepción de la teoría embriológica, pero esta 

historia aún está por escribir, aunque la presente  investigación supone un primer paso 

en esta dirección. En todo caso, me parece fundamental insistir en que las corrientes 

filosóficas ɭentre las que se encuentran las  reflexiones de presocráticos, hipocráticos y 

pitagóricosɭ no son compartimentos estáncos, sino que tienen entre sí vías de 

influencia mutua, en temas que se encuadran dentro de un mismo universo conceptual. 

El mismo Platón comenta la influencia de algunos pensadores presocráticos y de la 

medicina hipocrática en sus diálogos, no courre lo mismo en el caso de las teorías de los 

pitagóricos. La posibilidad de que Platón conociera la literatura pitagórica ha sido 

señalada más de una vez, pero es una de esas cuestiones con la que los comentariastas 

se sienten incómodos y tratan de evitar. Aunque no se conoce con certeza casi nada con 
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respecto a la vida de Pitágoras25,  si se sabe que su escuela estuvo asentada en Sicilia con 

la que Platón  podría haber entrado en contacto en alguno de sus viajes. 

Pero entremos en materia. Para comenzar, me referiré a las apariciones del 

ÛõÙÔÐÕÖɯɁspermaɂɯÌÕɯÙÌÓÈÊÐĞÕɯÊÖÕɯÓÈɯgenesis y constitución del hombre.  

Platón mantuvo desde el comienzo de su reflexión una estrecha relación con los 

pensadores de la naturaleza. No resulta extraño que el interés filosófico por la 

naturaleza se haya plasmado en la aparición de la noción de  sperma, así como en la 

afinidad de temas con respecto a estos. En este sentido, hay que subrayar la 

contribución de Platón a la comprensión de una metafísica que permite romper las 

barreras entre lo sensible y lo espiritual.  

En este debate en torno al significado de las teorías del TimeoȮɯÌÓɯɁÌÚ×ÌÙÔÈÛÐÚÔÖɂɯ

de Platón puede resultar esclarecedor. Platón entiende la comunicación que establece el 

sperma entre el orden sensible y el orden de las formas inteligibles como el proceso 

constitutivo y legitimador de la vida. Pero , para Platón, la comunicación que establece 

el sperma entre ambos órdenes no es sólo un procedimiento vital, sino también formal y 

geométrico. Dicha comunicación supone una interacción que se refleja en las 

costumbres y hábitos que configuran el ethos del hombre. Platón, en lugar de partir de la 

                                                 
25

 Distintos testimonio s mencionan que Pitágoras habría pasado veintidós años en 

Egipto, donde habría sido inicidado en los misterios de Tebas y en la doctrina de la resurrección 

de Osiris, y más tarde habría sido conducidoa Caldea donde habría aprendido la doctrina de los 

números y de la música de los Magos. A este respecto véase Mattéi (1983). 
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dimensión física del hombre como los filósofos de la naturaleza, entiende al hombre 

desde una compleja estructura, a la vez física y espiritual, superando así la oposición 

ontológica entre lo físico y lo espiritual para entenderlos como aspectos de un mismo 

proceso lógico. A través de esta reflexión metafísica que se articula en torno a la idea de 

sperma,  lo seres vivos van configurando su identidad física y espiritual.  

Esta fue una noción familiar entre los filósofos de la Antigüedad griega. 

Coincidiendo con el nacimiento de la filosofía surge también la medicina en Grecia. Con 

Hipócrates de Cos el antiguo oficio de curandería llevado a cabo por magos, hechiceros 

y sacerdotes pasa a ser una técnica, un saber hacer basado en el conocimiento racional 

de realidad. Ello es posible porque el médico hipocrático es un técnico, un profesional 

de la curación que está perfectamente familiarizado con las reflexiones en torno a la 

naturaleza de los filósofos (Jouanna, 1999: 263).  

Así, desde principios del siglo V, empezaron a constituirse escuelas de medicina 

tanto al oeste (sur de Italia y Sicilia) como al este (las islas y la costa oriental del mar 

Egeo). Por ello, no debe extrañar que la escuela occidental de medicina estuviera ligada 

desde sus orígenes al pitagorismo y a las doctrinas de Empédocles; y que las escuelas 

del Egeo, concretamente las escuelas de Cnido y Cos,  estuvieran ligadas a la filosofía 

atomista y milesia.   

En las reflexiones tanto de los primeros filósofos de la naturaleza como de los 

primeros médicos hipocráticos se encuentran desarrollados los mismos problemas: 
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¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cómo se relacionan el alma y el cuerpo? ¿Cómo se 

producen las sensaciones y la inteligencia? ¿De qué modo y en qué condiciones tiene 

lugar la generación, el crecimiento y la muerte? ¿Qué es lo que causa la salud y la 

enfermedad? 

De todas estas cuestiones, la más compleja y la que más debate suscitó entre 

físicos, médicos y filósofos es la explicación de la generación (genesis). La preocupación 

por lo que hoy se llama embriología26, tiene sus orígenes en la reflexión en torno al 

hombre y al universo, o lo que es lo mismo, en la reflexión sobre la naturaleza27. 

La presencia del  término sperma es frecuente en los escritores griegos, tanto en su 

forma simple, como en sus derivados. El sentido traslaticio del sustantivo semilla y del 

verbo sembrar se encuentra en la literatura griega y en el hebreo bíblico. Sperma designa 

las semillas de las plantas, el semen animal y en algún caso un germen divino. Puede 

traducirse, en el orden humano, haciendo uso de la metonimia: hijo, renuevo, vástago, 

progenie, descendencia, posteridad, linaje o raza. El término admite incluso someterse a 

una especie de vuelo metafísico para nombrar la esencia o sustancia de algo, el 

elemento, un material originario o básico. El verbo speiro no sólo se refiere a los 

                                                 
26 No existen muchas monografías en torno a los orígenes de la embriología. No 

obstante, los trabajos de investigación recopilados en Brisson, Congourdeau y Solère (eds.) 

(2008) supone un buen e importante acercamiento a la historia de la cuestión sobre el origen y la 

animación de los seres vivos. 

 
27 Según señala Jouanna (1999: 269) el primer tratado sobre embriología no es de 

Aristóteles, sino que forma parte de las reflexiones contenidas en el Corpus Hipocraticum. 
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sembradíos terrestres; a menudo traslada su sentido a la siembra de un germen o 

semilla espiritual.  

Siguiendo la estela del significado de sperma como simiente que da origen al ser 

humano, la incidencia de este término es particularmente frecuente en el Corpus 

Hipocraticum, en cuyas obras se repite, según  LiddellɬScott (1976), más de mil veces, 

seguido de Artistóteles, donde el número de apariciones es muy semejante. Según la 

misma fuente, el primero en utilizar el sustantivo sperma fueron Heródoto (3.97), 

Hesíodo (Op. 446) y Antifón (58.4), con el sentido de semilla, simiente o grano y referido 

al reino vegetal. Posteriormente, el término parece someterse a una extensión semántica 

y pasa a nombrar, con un sentido metafórico, el germen u origen de algo28.  

Por otra parte, las referencias hechas por Timeo de Lócride (100b), Platón (R. VI. 

497b; Tht. 149e; Phdr. 276c, 277a; Ti. 23e, 56b, 73c, 74a, 74b, 77a, 86c, 91b; Lg. III. 853c), el 

Corpus Hipocraticum y Aristóteles (especialmente en Hist. An. 518a) son prueba de que, 

en la mente de los griegos, había una vinculación íntima entre la idea de semilla y la de 

genesis29. En Platón, concretamente en el Timeo, se encuentran recogidos estos dos 

sentidos del término sperma, el de grano y principio. Tal es así, que la idea de que el 

                                                 
28 Véase: Od. 5.490 (sperma puros) ; Anaxágoras 4 (spermata=stoicheia); Epicuro (Ep.2.38U, 

Fr. 250); Heráclito (Fragmenta 31); Demócrito (Fragmenta 124, Testimonia 141, 142 y 143) y 

Empédocles (Fragmenta 62).  

 
29 Especialmente interesante es el caso de Anaxágoras en quien podría verse un 

antecedente a la teoría platónica de las semillas. Para el desarrollo de la interpretación de las 

spermata de Anaxágoras ver: Strang (1975: 361-380). La naturaleza y función de las semillas 

dentro del sistema de Anaxágoras continua siendo controvertida. Para una alternativa a la 

visión aquí esbozada cf. Barnes (1979, II : 21-22) y Schofield (1980: 68-79, 121-133) quien discute 

la cuestión con detalle y hace referencia a una bibliografía más amplia.   
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sperma constituye un ingrediente del conjunto de procesos que dan lugar a la genesis del 

cosmos se encuentra en los tres momentos en los que tiene lugar un proceso de genesis 

(Ti. 23bɬ47e, 47eɬ69c y 69bɬ92c). 

Con el objetivo de desarrollar la justificación cosmológica sobre la que se sustenta 

su concepción de la eudaimonia, Platón introduce una particular teoría de carácter 

espiritual y terapéutico según la cual existe, de un lado, una estrecha relación 

estructural y funcional entre el orden perceptible y el orden noético, de otro, relaciónen 

la que sperma desempeña un papel fundamental. En las páginas que siguen se 

ÈÕÈÓÐáÈÙâÕɯÓÖÚɯËÐÍÌÙÌÕÛÌÚɯÚÐÎÕÐÍÐÊÈËÖÚɯØÜÌɯÈËØÜÐÌÙÌɯÌÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁspermaɂɯàɯØÜÌɯ×ÜÌËÌÕɯ

ser interpretados desde las siguientes perspectivas: 

1) El ɁspermaɂɯàɯÌÓɯÔÐÛÖɯÍÜÕËÈÊÐÖÕÈÓɯËÌɯÓÖÚɯÈÛÌÕÐÌÕÚÌÚȭ 

Un primer significado del término es aquel que identifica el sperma con la semilla 

proveniente de Gea y Hefesto a partir de la cual tiene lugar la generación de los 

antiguos atenienses entre los que se dio la mejor organización política (Ti. 23bɬc).  

ВϧϜ ϗЍ ϧс ϝϲϞϞϜϦϧϢϠ ϝϔЯ ϸϤϜϦϧϢϠ ϖЌϠϢϥ Џϣҁ ϵϠϛϤўϣϢϨϥ ЏϠ ϧЫ ϪўϤЇ ϣϔϤҁ яϟжϠ 

Ϣѐϝ дϦϧϘ ϖϘϖϢϠрϥ, Џϡ ѨϠ Ϧэ ϧϘ ϝϔЯ ϣЉϦϔ З ϣрϞϜϥ ВϦϧϜϠ ϧϳ ϠѕϠ яϟѦϠ, ϣϘϤϜϞϘϜϩϛЌϠϧϢϥ 

ϣϢϧЍ ϦϣЌϤϟϔϧϢϥ ϕϤϔϪЌϢϥ, ϵϞϞҁ яϟЉϥ ϞЌϞϚϛϘϠ ϗϜϳ ϧс ϧϢюϥ ϣϘϤϜϖϘϠϢϟЌϠϢϨϥ ЏϣЯ 

ϣϢϞϞϳϥ ϖϘϠϘϳϥ ȹȱȺɯЏϝ Ъ̈́ϥ ϧϘ ϝϔЯ ΈϩϔЮϦϧϢϨ30 (Ti. 23bɬe).Del mismo modo que en el 

                                                 
30 ɁȹȱȺɯÕÖɯÚÈÉõÐÚɯàÈɯØÜÌɯÓÈɯÙÈáÈɯÔÌÑÖÙɯàɯÔâÚɯÉÌÓÓÈɯËÌɯÌÕÛÙÌɯÓÖÚɯÏÖÔÉÙÌÚɯÕÈÊÐĞɯÌÕɯÝÜÌÚÛÙÈɯ

región, de la que tú y toda la ciudad vuestra descendéis ahora, al quedar una vez un poco de 

ÚÐÔÐÌÕÛÌɯȹȱȺɯËÌɯ&ÌÈɯɯàɯ'ÌÍÌÚÛÖɂȭ 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&prior=e)/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Flliston&la=greek&prior=to/
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29%2Fste&la=greek&prior=ou)k
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gegono%2Fs&la=greek&prior=i)/ste
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&prior=gegono/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28%3Dn&la=greek&prior=e)c
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&prior=su/
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fstin&la=greek&prior=po/lis
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Político (Plt. 271a),  Platón  ancla la explicación del origen del  hombre en una 

presentación deliberadamente ahistórica que recupera la tradición popular 

entretejiendo tres elementos: el mito, la tradición y la reflexión cosmológica. 

El primero de estos elementos es el recurso al  recuerdo mítico de que antaño 

hubo hombres que surgían de la tierra.  En este sentido es importante destacar que la 

conversación a la que aluden los personajes se supone que tuvo lugar durante las 

Panateneas (cf. Ti. 26e), fiesta en honor de Atenea celebrada a mediados de julio. Las  

Panateneas conmemoraban el nacimiento de Erictonio. Atenea había ido a visitar a 

Hefesto, hijo como ella únicamente de Zeus, para encargarle unas armas. Hefesto trató 

de violar a Atenea. La diosa quiso huir, pero Hefesto la alcanzó. En el trascurso de la 

lucha, se derramó esperma y una parte cayó a la tierra. Así, fecundada, Gea (la Tierra) 

produjo un hijo, Erictonio, antepasado común de los atenienses (cf. Ti. 23dɬe) y 

auténtico garante de su origen (Pausanias I.2.6). 

No se trata de una genealogía, puesto que Erictonio y los atenienses no se 

suceden como padre e hijos, sino que el nacimiento de estos últimos es resultado de un 

nacimiento espontáneo de la tierra.  

El argumento antropogónico de Platón, según el cual los gegeneis31 o hijos de la 

tierra no han sido procreados, es sugerido por tradiciones autóctonas antiquísimas. Un 

                                                                                                                                                             

 
31 En cuanto a la palabra gegeneis pueden ser consultados Rathmann (1933: 111) y Theiler 

(1965: 80 y ss.). Recientemente, se ha ocupado de estas cuestiones García Gascó (2011: 217-240). 
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amplio número de testimonios antiguos ponen de manifiesto que estaba bastante 

extendida la creencia según la cual la tierra ɬnormalmente divinizada aunque no 

siempreɬ es la madre de la mayor parte de los seres de la naturaleza y también de los 

hombres. 

El hecho de que Platón aluda a una explicación como ésta como procedente de 

ÜÕɯɁÈÕÛÐÎÜÖɯÙÌÓÈÛÖɂȮɯÓÈɯÌß×ÙÌÚÐĞÕɯÛą×ÐÊÈɯËÌÓɯÍÐÓĞÚÖÍÖɯ×ÈÙÈɯÙÌÍÌÙÐÙÚÌ a los textos órficos. Así 

pues, a la vista de la coincidencia de un término nada corriente, de la identidad del 

planteamiento, y dado que el testimonio de Platón Ti. 35a indica que lo atribuía a un 

ɁÈÕÛÐÎÜÖɯÙÌÓÈÛÖɂȮɯ×ÈÙÌÊÌɯØÜÌɯÕÖɯÏÈàɯÕÐÕÎĶÕɯÔÖÛÐÝÖɯÚÌÙÐÖɯ×ÈÙÈɯÕÌÎÈÙɯÓÈɯ×ÖÚÐÉÐÓÐËÈËɯËÌɯ

un influjo incluso litera l de un antiguo relato en este punto. Habría que pensar, pues, 

por qué Platón sitúa al sperma aquí, en una explicación cosmogónica que tiene mucho en 

común con la reproducción animal. Lo más interesante de esta nueva explicación del 

origen del universo es que adquiere tintes biologicistas, frente a las explicaciones de los 

filósofos anteriores. No obstante,la atribución cosmogónica al sperma no es nueva. La 

idea fue desarrollada por los trágicos, conoce un desarrollo filosófico en Anaxágoras y 

la medicina hipocrática y acaba por convertirse en un tópico. Por medio de una analogía 

con el nacimiento y el crecimiento de las plantas, Platón pone los cimientos para la 

explicación acerca del origen de los hombres que retoma la idea de una antropogonía, al 

tiempo que la libera del carácter histórico que mostrará en Demócrito y Protágoras, en 

la Arqueología de Tucídides o incluso, aunque en un sentido diferente, en el Discurso 

fúnebre de Pericles. Refuerza con ello además la relación entre los primeros habitantes 
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de Atenas, su origen en la misma tierra que habitan y su pertenencia a la categoría de 

héroes civilizadores, propia de su condición primigenia 32 (GarcíaɬGascó, 2011: 234). 

El mito de la autoctonía al que hace alusión en el Timeo, reaparece en el libro III 

de la República (R .III, 389b) y en  el libro II  de las Leyes (L. II, 663e), en ambas ocasiones 

dentro del mismo contexto y desempeñando el mismo papel, que no es otro que el dar 

cuenta a la vez de la unidad y la diversidad de los ciudadanos  en el seno de la ciudad. 

Posiblemente también aquí, como en R. III 414c el objetivo de Platón es persuadir a los 

ciudadanos de que son todos hermanos y que su primer deber es protege  a su madre, 

es decir, a la tierra de la que provienen y en la que viven.  

Dentro de la estructura del Timeo, otro pasaje capital para el problema que se 

aborda es el parlamento del demiurgo que se exptiende desde Ti. 40d hasta 42e, donde 

Platón acepta la genealogía tradicional de los dioses, lo cual presenta la ventaja  de 

proporcionar un relato que entronca directamente con unos principios con ocidos y 

asumidos por todos. Platon recurre en distintas ocasiones al término mythos, las cuales 

pueden ser agrupadas en dos grandes grupos: por un lado cuando remiten a doctrinas 

filosóficas que combate Platón, como es el caso del Tht. 156c o el Sph. 242c-242d; y, por 

otro, cuando se refiere a su propias hipótesis acerca de la constitución del orden 

sensible. En ambos casos, el nexo de unión es la relación que ambos tipos de discursos 

                                                 
32 Platón hace referencia, en relación con la excelencia de los griegos, a la noción de 

patria como madre y nodriza también en Menéxeno 237b. 
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mantienen con un referente que no es susceptible de ninguna aprensión efectiva 

(Brisson: 178). 

Ha de señalarse, no obstante, que. el empleo de este mito va en contra de la 

reproducción humana a la que se hace alusión más adelante. Algo característico de los 

mitos es que suceden en una ucronía, es decir, en un tiempo que no es el humano, que 

no es datable y que no se remonta a una etapa cosmogónica en la que se configura el 

orden del universo y que permite una exploicación causal que no se extiende hasta el 

infinito.  

2) $ÓɯɁspermaɂɯÊÖÔÖɯ×ÙÐÕÊÐ×ÐÖɯàɯÊÈÜÚÈɯĶÓÛÐÔÖÚɯËÌɯÓÖÚɯÚÌÙÌÚɯÝÐÝÖÚȭ 

Al igual que el cuerpo del mundo, el cuerpo del hombre está compuesto a partir 

del fuego (para su visibilidad) y  de la tierra (para su tangibilidad), y de igual modo 

necesita de la mediación del aire y del agua. El sustrato que proporciona la continuidad 

y da lugar a un ser unificado, no es otro que el sperma, el cual presenta la propiedad de 

generar  en la proporción adecuada a los diferentes elementos, según pone de 

manifiesto el pasaje Ti. 56b. Los comentaristas de Platón se muestran reacios a aceptar 

esta afirmación, pero no es motivo suficiente para negarla. 

 El término sperma en este contexto aparece asociado al elemento del fuego (eidos 

puros stoicheion kai sperma) y podría ser entendido en correspondencia con la noción de 

monada pitagórica, a parti r de la cual habrían tenido lugar  el resto de los elementos y 



 

- 104 - 

 

posteriormente los cuerpos33. De  esta forma, la cosmogonía platónica empezaría por la 

formación del primer sólido, una pirámide, la semilla ígnea a partir de la que se 

generará después el mundo34ȭɯ$ÚÛÈɯÊÖÕÊÌ×ÊÐĞÕɯØÜÌɯ×ÖËÙąÈɯÚÌÙɯÊÖÕÚÐËÌÙÈËÈɯɁÉÐÖÓĞÎÐÊÈɂ35 

por cuanto la explicación del  origen del universo se adapta a la noción del universo 

como una criatura viva  y con alma, la cual, como otros seres vivos, se desarrolla desde 

la semilla (sperma) hasta su forma plena. 

Esta hipótesis no es nueva. Ya Olerud en los años cinquenta, señaló que el 

ÛõÙÔÐÕÖɯɁÚ×ÌÙÔÈɂɯ-tal y como aparece mencionado en Ti. 41c-d; 56b y 73b- debía ser 

entendido en correspondencia con la noción de mónada pitagórica. Esta misma idea 

había sido previamente desarrollada por Cornford  a finales de los años treinta, quien 

presenta algunos paralelismos. Se trata sobre todo de paralelos conceptuales, no tanto 

literairos, sumamente interesantes. Para probar que se trata verdaderamente de una 

tesis pitagórica, Cornford (1939) llama la atención sobre el doble sentido de la noción de 

mónada (monas)  y de uno (to en). Por un lado, considera esta noción como idéntica a lo 

limitado ( peras) pero, por otro lado, la mónada  ha de ser entendida como producto de 

                                                 
33 Una transición parecida se encuentra en Platón en Lg. VI. 893e donde distingue la 

generación o llegar a ser (genesis) de otros procesos de movimiento y cambio. La generación de 

ÛÖËÈÚɯÓÈÚɯÊÖÚÈÚȮɯÕÖÚɯËÐÊÌȮɯÛÐÌÕÌɯÓÜÎÈÙɯɁÊÜÈndo un punto de partida ( arche) recibe un aumento y 

alcanza el segundo grado, y desde éste, el tercero, y de esta forma en tres etapas adquiere 

×ÌÙÊÌ×ÛÐÉÐÓÐËÈËɯ×ÈÙÈɯÓÖÚɯ×ÌÙÊÐ×ÐÌÕÛÌÚɂȭɯ 

 
34 El paso siguiente sería examinar las características del proceso en el que se multiplica 

esta unidad. Pero esto es lo que no explica Platón y la teoría queda simplemente esbozada en Ti. 

56c-57e. 

 
35 Esto explicaría también que en Ti. 50d aquello que se imita aparezca comparado con 

un padre, el receptáculo con una madre y la naturaleza que surge entre ellos con  el hijo.  
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lo limitado ( peras) y lo ilimitado ( aperion). Para ello cita el pasaje 50d del Timeo de Platón 

en el que los dos principios que dan origen a lo sensible son concebidos míticamente 

como el padre y la madre e identifica a la mónada con el fruto dÌɯÌÚÛÈɯÜÕÐĞÕɯɁȱàɯ

también se puede asemejar el recipiente a la madre, aquello que se imita, al padre,  y la 

naturaleza intermedia, al hijo ( kai te kai  proseikasai prepei to men dechomenon metri, to 

ËɀÖáÌÕɯ×ÈÛÙÐȮɯÛÌÕɯËÌɯÔÌÛÈÛÏÜɯɯÛÖÜÛÖÕɯ×ÏàÚÐÕɯÌÒÎÖÕÖȺɂȭɯ 

Lamentablemente, Cornford no va más allá en sus afirmaciones y deja sin 

abordar muchas cuestiones importantes y que pueden ser resumidas en dos grandes 

interrogantes: el primero, ¿en qué consiste la creación en el Timeo; y el segundo, ¿qué 

estatuto ontológico y cosmológico debe concedérsele al sperma?  

En efecto, sobre la identificación del sperma con la mónada pitagórica, está el 

testimonio de Aristóteles que pone en relación el sperma con la constitución del uno ( to 

en) o mónada (monas) pitagórica. En Metafísica XIV, 3, 1091a 13, se encuentra la 

afirmación de que los pitagóricos afirmaban que, una vez constituido el uno, ya fuese 

de superficies, de color, de esperma o de elementos inespecificables, lo más próximo de 

lo ilimitado ( aperion) es atraído hacia él y limitado por el límite ( peras). Pero es en la 

Física (IV, 6, 213b) donde se encuentra un pasaje en el que el sperma es identificado con 

un ser vivo que, al aspirar el pneuma exterior, se articula y crece. Para completar esta 

teoría, un pasaje de Generación y Corrupción (335a) dice que para los pitagóricos la 

mónada está emparentada con el principio de peras, al mismo tiempo que es concebido 

en relación con el fuego y  se le atribuye  la función de dar forma.  
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El tetimonio de Aristóteles resulta especialmente relevante porque permite 

entender cómo a partir de la unidad, en tanto que unidad suprema, puede dar lugar al 

primer cuerpo geométrico y con volumen, susceptible por tanto de experimentar 

cambios como la adición o la división y que permiten el paso de la unidad a la 

pluralidad.  

Es frecuente encontrar en estudios sobre Platón la afirmación de que 

determinada doctrina presenta la influencia del pitagorismo. Habitualmente se trata de 

afirmaciones vagas, inconcretas y no justificadas, como si la mera mención a los 

pitagóricos fuera una explicación evidente por sí misma, y como si existiera un acuerdo 

ÎÌÕÌÙÈÓɯÚÖÉÙÌɯÌÓɯÔÈÙÊÖɯÐËÌÖÓĞÎÐÊÖɯÈÓɯØÜÌɯÏÈÊÌɯÙÌÍÌÙÌÕÊÐÈɯɁÌÓɯ×ÐÛÈÎÖÙÐÚÔÖɂȭɯ-ÜÌÚÛÙÈɯ

información sobre el pitagorismo tiene notables lagunas y, como consecuencia, no existe 

un acuerdo entre los estudiosos sobre el alcance que se le da al propio término 

Ɂ×ÐÛÈÎÖÙÐÚÔÖɂȭɯ$ÓɯÈÕâÓÐÚÐÚɯËÌɯÓÖÚɯÛÌßÛÖÚɯØÜÌɯÚÌɯÙÌÍÐÌÙÌÕɯÈɯÓÖÚɯ×ÐÛÈÎĞÙÐÊÖÚɯËÐÉÜÑÈɯÜÕɯ

amplio complejo fluctuante: el pitagorismo está lejos de ser un movimiento de lím ites 

definidos.  

La posibilidad de que Platón conociera la literatura pitagórica ha sido señalada 

en numerosas ocasiones, pero es una de esas cuestiones con la que la mayoría de los 

comentaristas parecen sentirse incómodos y que tratan de dejar de lado en la medida de 

lo posible, ciñiéndose a influencias que tienen que ver con cuestiones matemáticas y 

poco más.. Como primera cuestión, hay que considerar la posibilidad de que Platón 

hubiera podido conocer textos pitagóricos, y esa posibilidad existe. Se tienen suficientes 
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testimonios sobre la influencia de elementos pitagóricos concretos en Platón e incluso 

en el platonismo.  

Los primeros testimonios especialmente claros se encuentran en Diógenes 

Laercio (hacia el 200 d.C.), que cita el libro Sucesiones de Filósofos de Alejandro Polyhistor 

(100 a.C.). Según Diógenes, Alejandro tuvo acceso a un libro llamado La memoria 

pitagórica en el que relata cómo la cosmología pitagóricaa se contruye a partir de la 

unidadȯɯɁÌÓɯ×ÙÐÕÊÐ×ÐÖɯËÌɯÛÖËÈÚɯÓÈÚɯÊÖÚÈÚɯÌÚɯÓÈɯÔÖÕÈËÈɯÖɯÜÕÐdad; de esta mónada nace la 

dualidad indefinida que sirve de sustrato material a la mónada, que es su causa; de la 

mónada y la dualidad indefinida surgen los números; de los números, puntos; de los 

puntos, líneas; de las líneas, figuras planas; de las figuras planas, cuerpos sólidos; de los 

cuerpos sólidos, cuerpos sensibles, cuyos componentes son cuatro: fuego, agua, tierra y 

aire; estos cuatro elementos se intercambian y se transforman totalmente el uno en el 

otro, combinándose para producir un universo a nimado, inteligente, esférico, con la 

tierra como su centro, y la tierra misma también es esférica y está habitada en su 

ÐÕÛÌÙÐÖÙȭɯ3ÈÔÉÐõÕɯÏÈàɯÈÕÛą×ÖËÈÚȮɯàɯÕÜÌÚÛÙÖɯÈÉÈÑÖɯÌÚɯÚÜɯÈÙÙÐÉÈȭɂ 

Para los pitagóricos los números (arithmoi) y las figuras (stoicheia)  eran realidades 

animadas, seres que tenían lugar por generación a partir de la mónada. De hecho, si se 

quisiese atribuir  algún calificativo a la noción pitagórica de número, este debería ser el 

ËÌɯɁÎÌÕõÛÐÊÖɂȭɯ-ÖɯÌÕɯÝÈÕÖȮɯÓÖÚɯÝÌÙÉÖÚɯÌÔ×ÓÌÈËÖÚɯ×ÖÙɯÓÖÚɯ×ÐÛÈÎĞricos en el ámbito de la 

aritmética para las operaciones de adición y multiplicación, fueron respectivamente 

ɁÌÕÎÌÕËÙÈÙɂɯȹgennanȺɯÖɯɁÚÌÙɯÌÕÎÌÕËÙÈËÖɂɯȹgenasthai). Las operaciones de los números ɬ
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como se ve muy bien en Teón de Esmirnaɬ han de ser entendidas como procesos 

espontáneos que se explican por su dinamismo, formado por pares de opuestos, cuya 

progresión compone la generación. Un procedimiento que ɬcomo muy bien señala 

Kucharski  (1952)ɬ está inspirado en una concepción que encara la correspondencia 

entre los números y los volúmenes geométricos de un modo genético. Los más simples, 

entendiendo por estos las unidades, darían nacimiento a los más complejos, los 

volúmenes, y de ahí que los seres vivos fueran concebidos por los pitagóricos como 

producto ind irecto de los números. 

En esta línea de interpretación, se encuentra el trabajo de Bruins (1951) quien 

advierte que en el proceso de generación que da lugar a los cuerpos geométricos a partir 

de la unidad, deben ser distinguidos dos tipos de movimientos: u no  físico, entendiendo 

por este aquel movimiento que no supone más que un cambio de configuración en el 

espacio; y, otro químico, en tanto que atañe solamente a la modificación de tamaño de 

los triángulos básicos y es producido por el fuego, único elemento capaz de penetrar 

entre los intersticios según la afirmación del pasaje Ti. 56eɬ57b. 

El sperma es descrito como una bebida (poma) (Ti. 91aɬb) que fluye (Ti. 86c). En el 

Fedón (Phd. 11dɬ113c) aparece una descripción del fluido en la que se dice que se trata 

de una corriente cuyo principio de orientación es una oscilación (kinein ano kai kato) un 

movimiento de balanceo (aioran). Siendo este doble movimiento de flujo (eisrein) y 

reflujo (ekrein) lo que permite hablar del movimiento del fluido.  
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El fluido se caracteriza, por tanto, por estar desprovisto de base, es decir de 

figura geométrica definida, y pythemene, lo cual significa que no puede ser puesto en 

correspondencia con ninguna de las cinco figuras geométricas, lo cual significa a su vez, 

que hay algo irracional en él. O dicho de otro  modo, esto significa que el fluido a escala 

molecular se caracteriza por la porosidad de los grupos de icosaedros en beneficio del 

fuego y del aire que los dislocan. Transmutación que a escala microcósmica se traduce 

por f luidez. Las cosas porosas carecen de perfección porque no son acabadas (oute 

teleion) (Ti. 110a). Porosidad que  al mismo tiempo asegura la comunicación tanto a 

nivel del cuerpo del mundo, transmutación, como a nivel del cuerpo animal y humano, 

metabolización. 

Otra característica del fluido es la de ser excipiente, en el sentido de que su 

función  consiste en recoger y captar influencias, de ahí que sea necesaria cierta 

neutralidad en su carácter. Sin embargo, y paradójicamente, su naturaleza es impura de 

manera constitutiva puesto que es inacabado, imperfecto.  

La crítica a esta hipótesis es que el sperma no puede ser un principio en tanto que 

él mismo está compuesto a partir de triángulos elementales (Ti. 72d). Ciertamente, pero 

recordemos que Sócrates en el Filebo acepta dos especies de causas que pertenecen a la 

misma noción unitaria de causa, las cuales sólo se diferencian por las perspectivas a las 

que ellas pertenecen. Es decir: 1) una perspectiva que podría ser calificada de biológica 

o más exactamente de química, por medio de la cual se trata de comprender el devenir 

en tanto que producción o proveniencia y 2) la perspectiva lógica o dialéctica que no 
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afecta más que a los logoi, lo cual no impide atender la verdad de los seres en absoluto, 

puesto que dicha verdad no se desarrolla más que en los logoi. Del mismo modo 

podemos decir que Platón en el Timeo propone dos tipos de principios o causas: 1) El 

Bien, en tanto que principio de orden lógico y 2) el sperma en tanto que principio 

productor de los seres vivos. 

3) $ÓɯɁspermaɂɯÊÖÔÖɯÚÜÚÛÙÈÛÖɯ×ÌÙÔÈÕÌÕÛÌȭ 

Puesto que la idea de physis remite al arche y éste abarca las ideas de origen, 

sustrato y casusa, se plantea necesariamente el siguiente interrogante: ¿es posible que 

una única sustancia o realidad sea capaz de ejercer ella sola todas estas funciones? 

Cuestión que remite al tópico jónico: todas las cosas surgen de lo mismo, son en el 

fondo lo mismo. Tales de Mileto sostuvo que el principio era el agua; Anaxímenes  que 

eran aire, del cual procedían todos los seres a través de procesos de rarefacción y 

condensación; Anaximadnro, planteo que procedían del apeiron (lo indeterminado o 

indefinido) y Heráclito  que eran fuego.  

La tercera acepción del término sperma es aquella que designa, de una parte, el 

sustrato que da lugar a los cuatro elementos bajo la forma más pura (panespermian panti 

zneto genei mechanomenos) (Ti. 73c)  y, de otra, el líquido que recorre la médula espinal 

(Ti. 91aɬb).  
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En Ti. 74a  la médula36 es llamada sperma por cuanto constituye la semilla a partir 

de la cual el resto del cuerpo es producido (panspermian panti zneto genei mejanomenos) 

(Ti. 73c). No son muchos los autores que han abordado la cuestión de la panspermia en el 

Timeo y sólo se encuentran unas notas marginales en los trabajos de Taylor (1928), 

Cornford (1937) y Olerud (1951). 

3ÈàÓÖÙɯȹƕƝƖƜȯɯƙƖƖȺɯÐÕÛÌÙ×ÙÌÛÈɯØÜÌɯÌÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁpanspermianɂɯÙÌÍÐÌÙÌɯÈÓɯÏÌÊÏÖɯËÌɯØÜÌɯ

las moléculas de todas las raíces están presentes en la médula y no como que la médula 

sola sea capaz de proporcionar todos los elementos requeridos para la construcción del 

resto del cuerpo. En su opinión, se trata de una noción genuinamente pitagórica 

ÌÔ×ÓÌÈËÈɯ Èɯ ×ÙÐÕÊÐ×ÐÖÚɯ ËÌÓɯ ÚÐÎÓÖɯ 5ɯ ×ÈÙÈɯ ËÌÕÖÛÈÙɯ ÓÈɯ ×ÙÌÚÌÕÊÐÈɯ Öɯ ÌÓɯ ɁÊÖÕÊÜÙÚÖɂɯ ËÌɯ

ËÐÔÐÕÜÛÈÚɯɁÔÖÓõÊÜÓÈÚɂɯËÌɯËÐÍÌÙÌÕÛÌÚɯÛÐ×ÖÚȭɯ+ÈɯÌß×ÙÌÚión más clara de esta noción se 

encuentra recogida en el pensamiento de Anaxágoras. Por su parte, Aristóteles emplea 

                                                 
36

 Junto a la médula, canal por el que fluye el sperma, Platón (Ti. 77c y ss.) sitúa dos 

canales subsidiarios que se entrecruzan un número indeterminado de veces (Platón sólo 

menciona el cruce que tiene lugar en el cuello). Hay que destacar que, de entre los filósofos que 

sostienen esta idea (Alcmeón de Crotona, DK 14A13; Hipócrates de Samos, DK 38A3 y 10; 

Diógenes de Apolonia, DK 64B6; y Demócrito, DK 68B32)  del sperma como fluído  y poder de la 

vida, Platón es el único que señala la existencia de estos dos canales, que no tienen 

correspondencia fisiológica, y que, sin embargo, si recoge la tradición del yoga. Una primera 

hipótesis que explicaría este paralelismo es la evidencia de la existencia de la doctrina del 

engkephalos en Persia, de la que habrían bebido tanto Homero como las Upanisads. Una 

segunda interpretación es que esta doctrina provendría de las tradiciones proto-indoɭeuropeas 

y habría pervivido igualmente en la tradición griega y en la tradición  India (Evilley, 2002: 96-

97).  
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el término en relación con Anaxágoras (De la Generación, A, 314a29) y con el atomismo 

de Leucipo y Demócrito (Física ̈́ȮɯƖƔƗÈƕƝȺ37. 

 Cornford (1937: 292ɬ294), por el contrario, sostiene una interpretación totalmente 

contraria a Taylor.  El pasaje resulta muy difícil de interpretar, dice, a menos que se siga 

la traducción de Rivaud  (1925) según la cual la médula contiene semillas de todos los 

ÛÐ×ÖÚɯ×ÈÙÈɯÛÖËÖɯÌÓɯÎõÕÌÙÖɯÔÖÙÛÈÓȭɯ$ÕÛÌÕËÐÌÕËÖɯ×ÖÙɯÚÌÔÐÓÓÈÚɯÓÈÚɯɁÙÈąÊÌÚɯËÌɯÓÖÚɯÛÐ×ÖÚɯËÌɯ

ÈÓÔÈÚɂɯØÜÌɯÌÚÈɯÌÚ×ÌÊÐÌɯȹeide) está destinada a llevar. La clave de ello se encuentra en la 

ÛÙÈËÜÊÊÐĞÕɯËÌɯÓÈɯÌß×ÙÌÚÐĞÕɯɁemelle scheseinɂɯÓÈɯÊÜÈÓɯÙÌÍÐÌÙÌɯÚÐÕɯÓÜÎÈÙɯÈɯËÜËÈÚɯÈɯɁta ton 

psychon geneɂɯàɯØÜÌɯ3ÈàÓÖÙɯ×ÈÚÈɯ×ÖÙɯÈÓÛÖɯÌÕɯÚÜɯÛÙÈËÜÊÊÐĞÕȭɯɯ$ÚÛÈɯÚÌÔÐÓÓÈɯËÌÕÖÔÐÕÈËÈɯ

                                                 
37

 Platón jamás cita por su nombre a Demócrito a pesar de que en su explicación del 

universo lo tiene contantemente presente. Es artistóteles quien subraya explícitamente la 

vinculación de Platón con los atomista (Metafísica, 1. XII, c.6, 1071-b31). El atomiso de 

Demócirto alumbró definitivamente una concepción mecanicista de la naturaleza que planteaba 

una respuesta audaz y radical a las especulaciones de Parménides. En tanto que el universo 

aparece como el resultado de una necesidad ciega y opaca que para el hombre confunde con el 

azar. La gran innovación de los atomistas de Abdera es que presentan la todalidad como un 

montón de piezas de oro separadas (Leucipo A19) porque sostienen que no es posible dar 

cuenta de las apariencias empíricas y de la existencia del movimiento si no es proclamando la 

discontinuidad esencial del ser.  Para ello, enlazan de forma directa su física de lso átomos con 

las especulaciones artimosóficas de la escuela de Pitágoras y con los problemas ontoloógicos 

señalados por los eleatas.El testimonio de Diógenes Laercio a propósito de Demócrito hace 

mendión a la formación de cuatro elementos compuestos muy particulares: fuego, agua, aire y 

tierra (Demócrito, A1, 44), que en un segundo momento a través de sus movimientos 

heterogéneos conducen a la constitución de dos corrientes cinéticas: una hacia el centro y otra 

hacia la periferia. A pesar de la brillantez de sus planteamientos, el atomismo no tuvo una 

fuerte continuidad en el pensamiento griego posterio r. Platón lo rechazó energicamente. Este 

rechazo obedecía a dos consecuencias implícitas en sus arguemntos: de una parte, la falta de 

orde imposibilitaría el conocimiento de la naturaleza, cuya posibilidad presupone; y, de otra 

parte, la existencia necesaria de un orden no puede ser un resultado azaroso del desorden., y de 

ahí que Platón presuponga la existencia  de una Inteligencia ordenadora (a la que  llama 

demiurgo).  Autores como Burkert (2001) han señalado la existencia de paralelismos entre las 

doctri nas de los ritos recogidos por el papiro de Derveni, las teorías materialistas de los 

atomistas.   
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panspermia presenta, por tanto, para Cornford la doble cualidad de ser, por un lado, el 

vehículo para la reproducción fisiológica de los seres vivos (de forma que la idea de que 

la médula es susceptible de dar lugar al resto de los elementos iría de suyo) y, de otro, el 

asiento para cada una de las partes del alma. Lo vago y oscuro del lenguaje platónico 

empleado en este pasaje se debe  a la novedad de los planteamientos aquí presentes. La 

ɁÛÌÖÙąÈɯËÌÓɯspermaɂɯ×ÙÖÝÐÌÕÌȮɯÚÌÎĶÕɯÓÈɯÖ×ÐÕÐĞÕɯËÌɯ"ÖÙÕÍÖÙËȮɯËÌɯÓÈɯÌÚÊÜÌÓÈɯÚÐÊÐÓÐÈÕÈɯËÌɯ

medicina (1937: 295) y, en particular, de las reflexiones de Alcmeón de Crotona (DK 

14A, I13) de la que habría bebido posteriormente Platón. Los principios básicos de esta 

doctrina habrían sido suponer  a la médula como la sustancia fundamental para que 

haya vida y común a todos los animales38. La aportación de Platón, por otro lado, habría 

sido la de enlazar en una única explicación su teoría del alma y la reproducción de los 

seres vivos.  

 Esta hipótesis es corroborada por Olerud (1951: 65ɬ66), quien coincide con 

Cornford en la afirmación de la existencia de una tradición pitagórica de corte 

espermatológico, de la que Alcmeón sería el primer representante y con la que Platón 

presentaría muchas afinidades39. Olerud también coincide en interpretar que la medula 

contiene los cuatro elementos que constituyen el punto de partida para la formación del 

                                                 
38 La escuela hipocrática, por el contrario, supuso que la semilla provenía de todas las 

partes del cuerpo. La evidencia de esta afirmación se encuentra recogida en una nota de 

Schröder a su edición del Comentario de Galeno al Timeo (Cornford, 1937: 295, n.2). 
 
39 .ÓÌÙÜËɯÌÕÊÜÌÕÛÙÈɯÐÔ×ÖÙÛÈÕÛÌÚɯÚÌÔÌÑÈÕáÈÚɯÌÕÛÙÌɯÓÖɯØÜÌɯÓÓÈÔÈɯÓÈɯɁÌÔÉÙÐÖÓÖÎąÈɂɯËÌÓɯ

Timeo y las embriología del Peri Gones y del Peri Diaites (Olerud, 1951: 64 y ss.).  Un paso más lo 

da Evilley (2002: 93-113) quien pone en relación la escuela siciliana de medicina con las 

doctirnas pitagóricas y órficas presentes en la misma área, pero también con tradicones egipcias 

anteriores. 
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resto de elementos presentes en el cuerpo humano. Lo cual explica, además, que la 

médula sea denominada en esta ocasión con el término panspermia. Al igual que el 

cuerpo del mundo, el cuerpo del hombre está compuesto a partir del fuego (para su 

visibilidad ) y de loa tierra (para su tangibilidad), y de igual modo necesita de la 

mediación del aire y del agua para su consistencia. El sustrato que proporciona la 

continuidad y da lugar a un ser unificado, es el sperma, el cual presenta la propiedad de 

generar en la proporción adecuada los diferentes elementos, tal y como pone de 

manifiesto el pasaje Ti. 56b. 

Todo ello explica como se produce el paso de la incorporeidad a la corporalidad 

de los sólidos constituidos por los elementos, la cual se desarrollaría a partir de la 

semilla ígnea a nivel cósmico y a partir de la médula a nivel fisiológico. La atención a 

este término y a los contextos en los que se encuentra parece, pues,  confirmar las 

teorías que sustentan una interpretación literal de la genesis del cosmos.  

4) $ÓɯɁspermaɂɯàɯÌÓɯËÌÔÐÜÙÎÖȭ 

En cuarto lugar, sperma es también el término con el que Platón denomina en el 

Timeo aquello que el demiurgo siembra (speiras kai uparzamenos) y, que por un lado 

posee un carácter inmortal y divino, y, que por otro, explica que en el hombre se dé  la 

posibilidad de alcanzar el conocimiento y la justicia:  

͓ϬϝϤϲϧϚϥ.ВϦϧϜ ϖϲϤ, ѧ ϩЮϞϘ ͖ϔжϗϤϘ, ϢёϧϬ: ϣϢϞю ϗҁ ϢзϟϔϜ ϝϔϞϞЮϬϠ ϦϣϢϨϗЖ ϣϘϤЯ 

ϔѐϧϳ ϖЮϖϠϘϧϔϜ, фϧϔϠ ϧϜϥ ϧЫ ϗϜϔϞϘϝϧϜϝЫ ϧЌϪϠШ ϪϤўϟϘϠϢϥ, ϞϔϕџϠ ϫϨϪЖϠ 

ϣϤϢϦЕϝϢϨϦϔϠ, ϩϨϧϘэШ ϧϘ ϝϔЯ ϦϣϘЮϤШ ϟϘϧҁ ЏϣϜϦϧЕϟϚϥ ϞрϖϢϨϥ, Ϣг ЎϔϨϧϢжϥ ϧѴ ϧϘ 

ϩϨϧϘэϦϔϠϧϜ ϕϢϚϛϘжϠ аϝϔϠϢЯ ϝϔЯ ϢѐϪЯ ϸϝϔϤϣϢϜ ϵϞϞϳ ВϪϢϠϧϘϥ ϦϣЌϤϟϔ, фϛϘϠ 

ϸϞϞϢϜ ЏϠ ϸϞϞϢϜϥ ЛϛϘϦϜ ϩϨрϟϘϠϢϜ ϧϢѕϧҁ ϵϘЯ ϵϛϲϠϔϧϢϠ ϣϔϤЌϪϘϜϠ аϝϔϠϢЮ, ϝϔЯ ϧсϠ 
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ВϪϢϠϧϔ ϘѐϗϔϜϟϢϠϘжϠ ϣϢϜϢѕϠϧϘϥ Ϙбϥ фϦϢϠ ϵϠϛϤўϣѲ ϗϨϠϔϧсϠ ϟϲϞϜϦϧϔ40 (Phdr. 

276eɬ277a). 

De los triángulos primeros, el demiurgo separa cuántos eran regulares y lisos y 

capaces de proporcionar fuego, agua, aire y tierra con la máxima exactitud, el dios los 

separó a cada uno de su propio género,  los mezcla unos con otros en proporciones 

definidas y, tramando una simiente universal a toda la especie mortal, fabrica a partir 

de ellos la médula. Después, implanta y ata a ella las diferentes clases de almas: 

ϝϔЯ ϣϘϤЯ ϧсϠ ϗϜϔϨϪЌϠϜϢϠ ϶ϟϔ ϝϔЯ ϠϬϧϜϔжϢϠ ϟϨϘϞсϠ Џϡ ϔѐϧϢѕ ϦϩϢϠϗэϞϢϨϥ 

ϣϞϲϦϔϥ яϣЌϧϘϜϠϘϠ ϢиϢϠ ϦϧϤрϩϜϖϖϔϥ, ϵϤϡϲϟϘϠϢϥ ϵϣс ϧЪϥ ϝϘϩϔϞЪϥ, ϗϜϳ ϣϔϠϧсϥ 

ϧϢѕ ϝэϧϢϨϥ. ϝϔЯ ϧс ϣЉϠ ϗЖ ϦϣЌϤϟϔ ϗϜϔϦѳϙϬϠ ϢёϧϬϥ ϞϜϛϢϘϜϗϘж ϣϘϤϜϕрϞѲ 

ϦϨϠЌϩϤϔϡϘϠ, ЏϟϣϢϜѦϠ ϸϤϛϤϔ, ϧЫ ϛϔϧЌϤϢϨ ϣϤϢϦϪϤўϟϘϠϢϥ ЏϠ ϔѐϧϢжϥ Ѡϥ ϟЌϦШ 

ЏϠϜϦϧϔϟЌϠШ ϗϨϠϲϟϘϜ, ϝϜϠЕϦϘϬϥ ϝϔЯ ϝϲϟϫϘϬϥ АϠϘϝϔ41 (Ti. 74a).  

Después, con el fin de conservar la totalidad del sperma, lo cubre con una 

envoltura pétrea a la que puso articulaciones y la dota de movimiento y flexión.  

Por otra parte, el demiurgo idea los tendones y la carne para evitar la destrucción 

del sperma dentro de las vértebras: 

ϧЖϠ ϗҁ ϔі ϧЪϥ уϦϧϘлϠϚϥ ϩэϦϘϬϥ АϡϜϠ ЗϖϚϦϲϟϘϠϢϥ ϧϢѕ ϗЌϢϠϧϢϥ ϝϤϔϨϤϢϧЌϤϔϠ 

ϘзϠϔϜ ϝϔЯ ϵϝϔϟϣϧϢϧЌϤϔϠ, ϗϜϲϣϨϤрϠ ϧҁ ϔі ϖϜϖϠϢϟЌϠϚϠ ϝϔЯ ϣϲϞϜϠ ϫϨϪϢϟЌϠϚϠ 

                                                 
40 ɁEn efecto, amigo Fedro, así es. Pero mucho más bello, creo yo, es el ocuparse de ellas 

en serio, cuando, haciendo uso del arte dialéctica, y una vez que se ha cogido un alma 

adecuada, se plantan y se siembran en ella discursos unido al conocimiento: discursos capaces 

de defenderse a sí mismos y a sus sembrador, que no son estériles, sino que tienen una simiente 

de la que en otros caracteres germinan otros discursos capaces de transmitir siempre esa semilla 

de un modo inmortal, haciendo feliz a su poseedor en el más alto grado que le es posible al 

ÏÖÔÉÙÌɂȰɯÊÍȭɯTi. 41c-d y 73b-c. 

41 Ɂ,ÖÓËÌĞɯÝõÙÛÌÉÙÈÚɯĞÚÌÈÚɯÈÓÙÌËÌËÖÙɯËÌɯÓÈɯÔõËÜÓÈɯËÌÓɯÊÜÌÓÓÖɯàɯËÌɯÓÈɯÌÚ×ÈÓËÈɯàɯÓÈÚɯ

extendió como pivotes desde la cabeza a lo largo de todo el tronco. De esta manera, con el fin de 

preservar toda la simiente, la protegió con un cercado pétreo al que puso articulaciones, 

ÐÕÚÌÙÛÈÕËÖɯÌÕÛÙÌɯÌÓÓÈÚɯÓÈɯÍÜÌÙáÈɯËÌɯÓÖɯËÐÍÌÙÌÕÛÌɯ×ÈÙÈɯÌÓɯÔÖÝÐÔÐÌÕÛÖɯàɯÓÈɯÍÓÌßÐĞÕɂȭ 
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ϦϩϔϝϘϞЮϦϔϦϔϠ ϧϔϪю ϗϜϔϩϛϘϤϘжϠ ϧс ϦϣЌϤϟϔ ЏϠϧсϥ ϔяϧЪϥ, ϗϜϳ ϧϔѕϧϔ ϢёϧϬ ϧс 

ϧѦϠ ϠϘэϤϬϠ ϝϔЯ ϧс ϧЪϥ ϦϔϤϝсϥ ϖЌϠϢϥ ЏϟϚϪϔϠЉϧϢ42 (Ti. 74b). 

Para completar mi hipótesis, es necesario reparar en el hecho de que Olerud 

advierte entre la semejanza de la noción de sperma y el de mónada pitagórica. De la 

lectura atenta de las páginas de la tesis de doctorado de Olerud se desprende la 

interpretación literal del episodio de la creación, en el que la noción de demiurgo se 

complementa sin contradicciones con una explicación científica de corte biológico. O lo 

que es lo mismo, el hecho de que haya un dios que interviene en la creación no impide 

y, lo que es más importante, tampoco limita una explicación racional del origen de lo 

sensible.  

Habitualmente se han señalado  en el Timeo tres realidades que pueden ser 

entendidas como principios. El demiurgo que  aparece como causa del universo (Ti. 29a) 

àɯÌÚɯÓÓÈÔÈËÖɯɁËÐÖÚɂɯÌÕɯÕÜÔÌÙÖÚÈÚɯÖÊÈÚÐÖÕÌÚɯȹTi. 30a, c, d; 34a); el modelo (constituido 

por las formas) que aparece como eterno e incorruptible (Ti. 27d, 48e y 52a) y es 

caracterizado como el padre del universo (Ti. 50d) y, finalmente, el receptáculo es 

considerado como incorruptible ( Ti. 52aɬb) y presentado como madre del universo (Ti. 

50d). A esta enumeración, según lo visto, habría que añadir el sperma43. En Leyes 893e el 

                                                 
42 Ɂ"ÖÔÖɯ×ÌÕÚĞɯØÜÌɯÌÓɯÛÌÑÐËÖɯĞÚÌÖȮɯÔâÚɯÍÙâÎÐÓɯàɯÙąÎÐËÖɯËÌɯÓÖɯËÌÉÐËÖȮɯÚÐɯÚÌɯÊÈÓÌÕÛÈÉÈɯàɯ

volvía a enfriar, se ulceraría y corrompería rápidamente la simiente que se encontraba en su 

ÐÕÛÌÙÐÖÙȮɯÐËÌĞɯÓÖÚɯÛÌÕËÖÕÌÚɯàɯÓÈɯÊÈÙÕÌɂȭ 

 
43 Teofrasto y Diógenes Laercio parecen incluso, haber defendido un dualismo en los 

principios platónicos, cf. Diels (1965: fr. 9, 485) y Diógenes Laercio (III, 69).  Por otro lado, 

Simplicio recoge la interpretación de Porfirio quien atribuye a Platón una doctrina de seis 

principios: ule, eidos, poioun, telos, paradeigma y organikon (In Physicam I, 1) cuya justificación no 
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ateniense distingue la generación o llegar a ser (genesis) de otros procesos de 

movimiento y de cambio. La generación de todas las cosas tiene lugar cuando un punto 

de partida (arche), recibe un aumento y alcanza el segundo grado, y desde éste, el 

tercero, y de esta forma en tres etapas adquiere perceptibilidad para los percipientes. 

¿Por qué no suponer que este punto de partida es el sperma, la semilla que implanta el 

demiurgo a la que se hace referencia en Ti. 41c? 

En cuanto a la cuestión  de  la compatibilidad de  una lectura cosmogónica de 

corte pitagórico y la presencia desconcertante de un  demiurgo artesano y no creador, 

esta queda resuelta si se diferencia por un lado al demiurgo y por otro lado su esperma. 

Pues es sobre el esperma sobre el que recae la función genética, creadora si se prefiere 

como queda recogido en los pasajes Ti. 73b, donde se menciona como el esperma es el 

encargado de dar lugar al resto de elementos (panspermian), en tanto que la actividad 

ËÌÓɯËÌÔÐÜÙÎÖɯØÜÌËÈɯÙÌÚÛÙÐÕÎÐËÈɯÈɯÜÕɯÔÌÙÖɯÈÊÛÖɯÙÈÊÐÖÕÈÓɯàɯÖÙËÌÕÈËÖÙɯɁɯȹ$ÓɯËÐÖÚȮɯÈÓ idear 

una mezcla de todas las simientes para todo el género mortal, seleccionó de todos los 

elementos los triángulos primordiales ( kai ten men to theion sperma oion arouran mellousan 

ethein en aute periphere pantache lasas eponomasen tou muelou tauten ten moiran 

enkephanlonȺɂȭ 

 

 

                                                                                                                                                             

queda restringida a los planteamientos del Timeo sino que se abre a la totalidad de la obra 

platónica. 
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5) $ÓɯɁspermaɂɯàɯÓÈɯÙÌ×ÙÖËÜÊÊÐĞÕɯÏÜÔÈÕÈȭ 

%ÐÕÈÓÔÌÕÛÌȮɯ ÌÓɯ ÛõÙÔÐÕÖɯ Ɂspermaɂɯ ÛÈÔÉÐõÕɯ È×ÈÙÌÊÌɯ ÌÕɯ ÌÓɯ ÊÖÕÛÌßÛÖɯ ËÌɯ ÓÈɯ

reproducción humana. Las reflexiones en torno a la reproducción a partir de un sperma 

o semilla constituyeron un verdadero t opos de los tratados Peri phuseos de filósofos y 

médicos, según constata la literatura antigua donde la aparición del término es 

considerable44.  

Esta concepción también aparece en Platón: 

ϧс ϗЍ ϦϣЌϤϟϔ фϧѲ ϣϢϞю ϝϔЯ шϨѦϗϘϥ ϣϘϤЯ ϧсϠ ϟϨϘϞсϠ ϖЮϖϠϘϧϔϜ ϝϔЯ ϝϔϛϔϣϘϤϘЯ 

ϗЌϠϗϤϢϠ ϣϢϞϨϝϔϤϣрϧϘϤϢϠ ϧϢѕ ϦϨϟϟЌϧϤϢϨ ϣϘϩϨϝсϥ Х, ϣϢϞϞϳϥ ϟЍϠ ϝϔϛҁ 

АϝϔϦϧϢϠ ѡϗжϠϔϥ, ϣϢϞϞϳϥ ϗҁ ЗϗϢϠϳϥ ϝϧўϟϘϠϢϥ ЏϠ ϧϔжϥ ЏϣϜϛϨϟЮϔϜϥ ϝϔЯ ϧϢжϥ ϣϘϤЯ 

ϧϳ ϧϢϜϔѕϧϔ ϧрϝϢϜϥ, ЏϟϟϔϠЖϥ ϧс ϣϞϘжϦϧϢϠ ϖϜϖϠрϟϘϠϢϥ ϧϢѕ ϕЮϢϨ ϗϜϳ ϧϳϥ 

ϟϘϖЮϦϧϔϥ ЗϗϢϠϳϥ ϝϔЯ Ϟэϣϔϥ45  (Ti. 86cɬd). 

 

A esta médula, precisamente, Platón la llama simiente (Ti.74a, 77d). Y esta 

médula, por estar animada y dotada de respiración, produce en el órgano que le sirve 

para respirar un deseo vital de arrojarlo fuera y así realiza el amor a la procreación. Por 

ello, las partes pudendas de los hombres, al ser desobedientes y autoritarias, como un 

ser vivo que no se somete a la razón, intentan dominarlo todo a causa de sus frenéticos 

deseos. 

                                                 
44 A modo de ejemplo, cito el comienzo del libro IV de la Generación de los animales 

(763b30-764a11). No debe pensarse que Aristóteles construyera sus hipótesis de la nada sino 

que, como es patente, sus teorías acerca de la formación y desarrollo del embrión suponen una 

confrontación constante con doctrinas anteriores. Sobre estas cuestiones: Coles (1995: 48-88),  

quien describe la confrontación entre Aristóteles y la fisiología d e Cnido. Los puntos de 

confrontación entre Demócrito y Aristóteles, sin embargo, no son tratados; a este respecto véase 

Morel  (2008: 43-59). 

 
45 Ɂ0ÜÐÌÕɯ×ÖÚÌÌɯÌÓɯÌÚ×ÌÙÔÈɯÈÉÜÕËÈÕÛÌɯØÜÌɯÍÓÜàÌɯÓÐÉÙÌÔÌÕÛÌɯÈÓÙÌËÌËÖÙɯËÌɯÓÈɯÔõËÜÓÈȮɯ

como si fuera por naturaleza un árbol que es mucho más fructífero de lo adecuado, sufre 

muchos dolores en cada cosa y también goza de muchos placeres en los deseos y en las acciones 

que son producto de ellos, de modo que enloquece la mayor parte de su vida por los grandes 

placeres y dolorÌÚɂȭ 
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La procreación mejor es comparada con el arte de cultivo, no tiene nada que ver 

con el azar y persigue la obtención de las mejores naturalezas: 

͓ϬϝϤϲϧϚϥ. ϺϤҁ ϢіϠ ВϧϜ ϝϔЯ ϧрϗϘ ϔѐϧѦϠ УϦϛϚϦϔϜ, фϧϜ ϝϔЯ ϣϤϢϟϠЕϦϧϤϜϔЮ ϘбϦϜ 

ϗϘϜϠрϧϔϧϔϜ, Ѡϥ ϣϲϦϦϢϩϢϜ ϢіϦϔϜ ϣϘϤЯ ϧϢѕ ϖϠѦϠϔϜ ϣϢЮϔϠ ϪϤЖ ϣϢЮѲ ϵϠϗϤЯ 

ϦϨϠϢѕϦϔϠ Ѡϥ ϵϤЮϦϧϢϨϥ ϣϔжϗϔϥ ϧЮϝϧϘϜϠ;͉ϘϔЮϧϚϧϢϥ.Ϣѐ ϣϲϠϨ ϧϢѕϧϢ 

Ϣзϗϔ.͓ϬϝϤϲϧϚϥ. ϵϞϞҁ дϦϛҁ фϧϜ ЏϣЯ ϧϢэϧѲ ϟϘжϙϢϠ ϩϤϢϠϢѕϦϜϠ М ЏϣЯ ϧЫ 

уϟϩϔϞϚϧϢϟЮЇ. ЏϠϠрϘϜ ϖϲϤ: ϧЪϥ ϔѐϧЪϥ М ϸϞϞϚϥ ϢдϘϜ ϧЌϪϠϚϥ ϘзϠϔϜ ϛϘϤϔϣϘЮϔϠ ϧϘ 

ϝϔЯ ϦϨϖϝϢϟϜϗЖϠ ϧѦϠ Џϝ ϖЪϥ ϝϔϤϣѦϠ ϝϔЯ ϔі ϧс ϖϜϖϠўϦϝϘϜϠ Ϙбϥ ϣϢЮϔϠ ϖЪϠ ϣϢжϢϠ 

ϩϨϧрϠ ϧϘ ϝϔЯ ϦϣЌϤϟϔ ϝϔϧϔϕϞϚϧЌϢϠ;46 (Tht. 149dɬe). 

 

Así, pues, a la vista de la coincidencia de un término corriente en los 

planteamientos de los pitagóricos, de la identidad del planteamiento, dado que el 

parelelismo recogido en Ti. 50d indica que Platón conocoía estos planteamientos, y que 

los ÈÛÙÐÉÜąÈɯÈɯÜÕɯɁÈÕÛÐÎÜÖɯÙÌÓÈÛÖɂȮɯ×ÈÙÌÊÌɯØÜÌɯÕÖɯÏÈàÕÐÕÎĶÕɯÔÖÛÐÝÖɯËÌɯ×ÌÚÖɯ×ÈÙÈɯÕÌÎÈÙɯ

la posibilidad de un influjo incluso literal de los planteamientos pitagóricos en lo que se 

refiere a la cosmogonía, pero también a la concepción embriológica y fisiológica del 

hombre en Platón. 

2.4. El problema del mal en la relación macro ɬ

microcosmos47. 

                                                 
46 ɁSóc.-¿Acaso no te has dado cuenta de que son las más hábiles casamenteras, por su 

capacidad para saber a qué hombre debe unirse una mujer si quiere engendrar los mejores 

hijos? Teet.-No, eso, desde luego, no lo sabía. Sóc.-Pues ten por seguro que se enorgullecen más 

por eso que por saber cómo hay que cortar el cordón umbilical. Piensa en esto que te voy a 

decir: ¿crees que el cultivo y la recolección de los frutos de la tierra y el conocimiento de las 

clases de tierra en las que deben sembrarse las diferentes plantas y semillas son propias de un 

ÔÐÚÔÖɯÈÙÛÌɯÖɯËÌɯÖÛÙÖɯËÐÚÛÐÕÛÖȳɂȭ 
47 Los términos macrocosmos y microcosmos utilizados para designar el universo y al ser 

humano no existen en Platón. Aparecen por vez primera en la Física de Aristóteles (L.VII I, 2, 

252b), donde  el ser humano es designado como mikrós kósmos  y el universo como mégas kósmos. 
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Todo el discurso de Timeo está orientado bajo la suposición de que el universo es 

ordenado por una inteligencia divina y perfecta. Inteligencia que, en su perfección, 

elabora el mejor de los mundos posibles. La paradoja estriba, sin embargo, en que en un 

universo que a priori es creado como perfecto, tanto los cuerpos como las almas 

mortales se encuentran sujetos al movimiento y la corrupción propios del orden 

perceptible. Es por esto que los seres vivos se ven sometidos a la enfermedad, la 

ignorancia y el vicio, por cuya influencia se ven abocados a actuar  fuera de la influencia 

del Bien. En tal situación, se plantean numerosos interrogantes: ¿Por qué existen el mal, 

la ignor ancia, la caducidad, la enfermedad y lo imperfecto? ¿Cuál es su origen? ¿Son los 

dioses (incluido el demiurgo) responsables de la existencia del mal?  

Siguiendo la argumentación de Castoriadis (2004), en Político 273b, el universo 

abandonado por Cronos se organiza lo mejor posible, ies dynamin. Cuando la divinidad 

suprema se retira, deja el universo abandonado a su heimarmene, a su destino y  al deseo 

que le es propio (symphytos epithymia). El deseo symphytos del mundo, coɬnativo, que 

empuja con él, es esa necesidad, esa exigencia de organizarse por sí mismo y la 

imposibilidad de conseguirlo. Si existe la corrupción y la enfermedad no es por culpa 

del dios, él hizo el universo lo mejor posible con la materia de que disponía y esa 

                                                                                                                                                             

Nociones semejantes sólo aparecen  en Demócrito (DK 68B), dónde encontramos el término 

mikrós diákosmos y en Leucipo, quien escribió una obra que llevaba por título mikrós diákosmos y 

en la que trataba del ser humano y su desarrollo como ser social (DK 67B). Sin embargo, no cabe 

la menor duda de que la relación entre el universo y el ser humano resulta de extrema 

importancia para entender  tanto el pensamiento ético y político de Platón, como sus reflexiones 

cosmológicas y fisiológicas. 
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materia es la que condena al universo a una corrupción gradual. El universo  librado a 

sí mismo degenera en una organización cada  vez más confusa, debido a que contiene 

un elemento corpóreo, fundamentalmente ligado a su antigua naturaleza, que le hace 

perder la memoria de las formas inteligibles que le había impuesto el demiurgo.  

Quedan por analizar, sin embargo, las repercusiones que esta caracterización del 

mal y la enfermedad, por ende, tienen para el alma. En este caso, se produce una 

inversión , y de una polaridad del tipo negati voɬpositivo  se pasa a una polaridad 

positivoɬnegativo. Es decir, en el caso del alma humana el primer mal por el que se ve 

afectada es de tipo positivo en tanto que se ve encarnada en un cuerpo; mientras que 

el segundo mal que la aqueja es de tipo negativo y se representa a través de la falta de 

armonización entre las diferentes partes del alma, muy especialmente entre las 

inferiores y el alma racional.  Ambos males, tanto el positivo como el negativo pueden 

ser superados y restaurado el orden ɬy en este punto coinciden tanto López (1972) 

como Joubaud (1991): en el primer caso a través de la muerte del cuerpo y en el 

segundo a través de las diferentes terapias que Platón ofrece para el alma. 

Un aspecto fundamental en la cosmología del Timeo es que las obras realizadas 

por un intelecto divino deben ser, necesariamente perfectas (Ti. 33a). De ello se sigue en 

consecuencia que, en primer lugar, la desproporción que es la enfermedad no pueda 

haber sido causada por los dioses y, en segundo lugar, que el mal sólo puede derivar 

del carácter contingente de lo sensible, en cuyo caso habrá que aclarar cómo. Por ello se 

hace necesario repasar el relato de la generación del cosmos en general y de los seres 
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vivos en particular con el fin de determinar el momento y la forma  de aparición de la 

dysarmonia y la enfermedad. El universo fue creado exento de vejez y enfermedad (Ti. 

33a) pero los seres vivos no. ¿Cuál es la razón? 

Las disposiciones de los dioses a la hora de crear el cuerpo van dirigidas a que el 

hombre alcance su perfección. Nada en la organización del organismo humano es 

dejado al azar.  El cuerpo humano está constituido de la forma más racional posible, su 

funcionamiento se apoya sobre principios simples ligados al papel de cada uno de los 

elementos primeros con el predominio del fuego. Los dioses crean un sistema orgánico 

Ɂ×ÌÙÍÌÊÛÖɂȮɯ ÊÈ×Èáɯ ËÌɯ ÈÊÖÔÌÛÌÙɯ ÛÈÕÛÖɯ ÓÈÚɯ ÍÜÕÊÐÖÕÌÚɯ ÝÐÛÈÓÌÚɯ ÉâÚÐÊÈÚɯ ȹÊÖÔÌÙȮɯ ÉÌÉÌÙȮɯ

reproducirse etc.) como las más complejas (observación, conocimiento y felicidad). 

Platón en el Timeo expone como fabricado a partir del modelo del universo, el 

hombre es dotado de un alma y un cuerpo. Sin embargo, dos características distinguen 

a este microcosmos del  macrocosmos: 1) la primera de ellas es que mientras que en el 

caso del universo la unión del cuerpo y del alma es eterna, en el caso del hombre esta 

unión es efímera y susceptible de degradación, permitiendo que un alma abandone el 

cuerpo de un hombre para encarnarse en el cuerpo de una mujer o de un animal; 2) la 

segunda de ellas es que mientras que, como en el caso de los dioses y los demones, el 

universo es bueno, el hombre puede volverse malo y encarnarse en un cuerpo cada vez 

más vil dentro de clasificación jerárquica de los seres vivos presentada por Platón.  
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Esta fractura entre el nivel macrocósmico y el nivel microcósmico no permite 

hablar de una relación mimética sino de una relación analógica.  Platón plantea de esta 

forma en el Timeo un sistema metafísico en el que la relación de las Formas inteligibles 

con lo sensible no es de imitación puesto que no se establece una relación paralela entre 

ambos niveles. Platón en esta ocasión describe un sistema metafísico en el que  lo 

sensible participa del número a modo de espejo invertido. Como se deduce del hecho 

de que las palabras con las que se expresa la participación en el Timeo se construyen a 

partir del sustantivo physis precedido de una preposición (p.e kata physis y para physin). 

La cuestión del mal en profundidad en la obra platónica ha sido tratado por 

López (1972), quien dedica un capítulo completo al problema del mal en el Timeo. López 

ÌÚÛÈÉÓÌÊÌɯÜÕÈɯÙÌÓÈÊÐĞÕɯÌÕÛÙÌɯÓÖɯØÜÌɯÈɯÎÙÖÚÖɯÔÖËÖɯ×ÜÌËÌɯÌÕÛÌÕËÌÙÚÌɯ×ÖÙɯɁÔÈÓɂɯàɯÓÈɯ

necesidad (ananche) mencionada en Ti. 43aɬ44c, 48a. Ciertamente, la caracterización de 

la misma: algo radicalmente cósico, irracionalidad bruta que resiste a la ordenación 

inteligible etc., se presta a este tipo de lecturas. No obstante, si se toma en cuenta la 

perfección atribuida al universo en Ti. 33a y la existencia del mal tal y como la sostienen 

estos autores impide conciliar un universo perfecto en el que exista el mal.  

Esta clasificación dicotómica del mal incurre en un grave error categorial. Del 

mismo modo que no puede situarse el alma y el cuerpo en un mismo nivel ontológico, 

tampoco puede situarse el mal físico al mismo nivel que el mal moral como si se tratase 

de dos términos comparables. O dicho de otro modo, no puede identificarse la 

enfermedad misma con las condiciones de su aparición. 
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Mucho más fructífera me parece la caracterización del mal que establece Brisson 

(1954: 23ɬ30) sobre la que Joubaud sustenta la teoría del mal en Platón. Con el objetivo 

de salvar el estatuto y la primacía ontológica del universo perfecto como modelo a 

partir del cual es creado el hombre, la autora establece una compleja articulación del 

mal en la que se distinguen dos categorías fundamentales: el mal negativo y el mal 

positivo.  

Joubaud identifica el mal negativo con la distorsión inherente a la relación de la 

imagen con respecto a su modelo. El orden de lo sensible no puede ser malo en sí 

mismo puesto que ha sido creado lo más perfecto posible por la acción del demiurgo y 

afirmar su maldad implicaría necesariamente la afirmación de la existencia del mal en el 

modelo del que el universo es la copia. El mal positivo surge del deseo de un alma de 

gobernar el cuerpo. Implica la capacidad de un alma para determinar el curso de su 

vida (mal relativo) y sus actos (mal absoluto) de manera autónoma. 

 Es por esto que Joubaud entiende el mal negativo como un producto, una 

consecuencia derivada del orden perceptible, fruto de la composición a partir de la 

combinación de los diferentes elementos entre los que se produce necesariamente una 

relación de tensión más o menos armónica. 

Dentro del mal positivo, distingue el mal positivo relativo y el mal positiv o 

absoluto. El mal positivo relativo es la consecuencia necesaria pero segunda de la acción 

de un alma cuya intención primera no se puede realizar más que dejando un residuo 

(Brisson, 1954: 91). Es relativo porque la afirmación de la existencia del mal solo es 
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posible si se hace desde una perspectiva microcosmica. Ya que desde una perspectiva 

macrocosmica queda diludio. Forma parte de la creación perfecta en la que existe una 

pluralidad de seres. Este no lo desarrolla Joubaud pero podría identificarse con la 

existencia de las diferentes especies y su gradación jerárquica respecto al Bien.  

El mal positivo absoluto se sigue a cualquier acción del alma. Interviene tanto en 

la vida moral como en la evaluación de una falta. Para que surja es necesario que se 

produzca un desajuste en el alma misma, que los círculos de lo Mismo y de lo Otro 

cesen en su buen funcionamiento. O lo que es lo mismo, que el círculo de lo Otro deje 

de seguir el curso de su revolución habitual mientras que el círculo de lo Mismo lo 

mantenga. El resultado de esta desviación supone la anulación del Bien. Se trata del mal 

moral, ligado por definición a la ausencia de conocimiento. Tiene su origen en una 

elección individual, el individuo elige no saber  

Suscribo totalmente estas afirmaciones, puesto que se encuentran de forma 

explícita en el texto platónico, aunque no puedo estar completamente de acuerdo con el 

modo en que Joubaud arma su argumentación.  No explica como la ignorancia afecta al 

estado de salud y desencadena las enfermedades corporales. En los planteamientos de 

Joubaud no se trata el mal físico que queda excluido tanto de la definición negativa 

como de la positiva del mal. Ciertamente si la causa es el alma todo parece indicar que 

el mal debe ser entendido en relación a la moral, y por tanto en un sentido positivo y 

absoluto. Lo que no explica Joubaud es como este defecto se transmite al cuerpo. De sus 

planteamientos se deduce que solo existe el mal moral. Aunque insiste en afirmar que 
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no existe una dualidad en el seno del hombre, Joubaud no alcanza a explicar la relación 

unitaria entre el cuerpo y el alma, de forma que parece que el alma es algo diferente al 

cuerpo.  

El modo más habitual de abordar el problema del mal en filosofía comienza por 

distinguir entre mal moral y mal físico.  El mal físico en Platón podría ser identificado 

como aquel que va parejo al proceso de generación: cambio, corrupción, muerte etc., y, 

por tanto, se restringe al ámbito de lo sensible.  Mientras, el mal moral podría ser 

identificado con los hábitos, costumbres y demás afecciones de carácter negativo (en 

concreto, la dusmathia o pereza intelectual) que aquejan al hombre (Ti. 69d). 

Los dioses temen mancillar el alma inmortal (Ti. 69d) y para evitarlo y para 

ayudar al hombre a gobernar el cuerpo dispusieron toda clases de recursos. 

Dispusieron el cuello como barrera que separara el alma inmortal del alma mortal, para 

que ésta no perturbara demasiado a aquella. Los ojos y los oídos para que, al observar 

las revoluciones ordenadas de los planetas, pudieran ordenar las revoluciones de su 

alma (Ti. 47c). La parte colérica del alma mortal es puesta cerca del alma inmoral con el 

objeto de que los deseos fueran aplacados (Ti. 70a).  

El corazón es puesto como alarma para que todo el cuerpo escuchara los dictados 

de la razón transmitidos por la cólera del alma irascible (Ti. 70b). El pulmón, por su 

parte, es puesto para enfriar el corazón, para que no se quemara por la cólera (Ti. 70cɬ

d). La parte apetitiva del alma mortal es puesta lejos de la razón para causarle las 

menores interferencias posibles (Ti. 70eɬ71a). El hígado es creado para reflejar como un 
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espejo la fuerza de los pensamientos de la inteligencia y así permitir que el alma 

apetitiva sea controlada (Ti. 71aɬd). Finalmente, los intestinos son dispuestos para 

evitar que el cuerpo necesitara comida demasiado rápido y que  sea posible controlar la 

desmesura en el comer y en el beber (Ti. 73a). 

Puede interpretarse con todo ello que las disposiciones del demiurgo y de los 

dioses son frenos a la poderosa influencia de la necesidad (Ti. cf. 42e); al tiempo que se 

ÌÚÛÈÉÓÌÊÌɯËÐÚ×ÖÚÐÛÐÝÖÚɯØÜÌɯ×ÌÙÚÐÎÜÌÕɯ×ÙÌÚÌÙÝÈÙɯÌÕɯÌÓɯɁÉÜÌÕɯÌÚÛÈËÖɂɯËÌÓɯÊÜÌÙ×Öȭ 

El demiurgo quiso que todo llegara a ser lo más semejante posible a él (Ti. 29c, cf. 

28aɬb, 29a). De forma que para entender la existencia del desequilibrio del sistema 

humano y la enfermedad debe presuponerse la limitación en el poder ordenador del 

demiurgo ( Ti. 37d). Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el demiurgo no crea a 

partir de la nada, sino que ordena los materiales preexistentes del cosmos. 

Inevitablemente, pues, se dan imperfecciones en su obra debido a las limitaciones 

intrínsecas a lo sensible y su perfecta inteligencia sólo llega a garantizar que las 

imperfecciones sean lo menos abundantes posibles (Randall, 1970: 249 y Crombie, 1988: 

289). 

Sin embargo, existe un pasaje que parece contradecir la idea de que la 

enfermedad en tanto que desproporción sólo puede surgir de lo sensible: 

ϩѕϠϔϜ ϙѳϬϠ ϧс ϛϘϢϦϘϕЌϦϧϔϧϢϠ, ϗϜϣϞЪϥ ϗЍ ϢѓϦϚϥ ϧЪϥ ϵϠϛϤϬϣЮϠϚϥ ϩэϦϘϬϥ, ϧс 

ϝϤϘжϧϧϢϠ ϧϢϜϢѕϧϢϠ ϘдϚ ϖЌϠϢϥ х ϝϔЯ ВϣϘϜϧϔ ϝϘϝϞЕϦϢϜϧϢ ϵϠЕϤ. тϣрϧϘ ϗЖ ϦўϟϔϦϜϠ 

ЏϟϩϨϧϘϨϛϘжϘϠ Џϡ ϵϠϲϖϝϚϥ, ϝϔЯ ϧс ϟЍϠ ϣϤϢϦЮϢϜ, ϧс ϗҁ ϵϣЮϢϜ ϧϢѕ ϦўϟϔϧϢϥ 

ϔѐϧѦϠ, ϣϤѦϧϢϠ ϟЍϠ ϔдϦϛϚϦϜϠ ϵϠϔϖϝϔжϢϠ ϘдϚ ϟЮϔϠ ϣЉϦϜϠ Џϝ ϕϜϔЮϬϠ 
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ϣϔϛϚϟϲϧϬϠ ϦэϟϩϨϧϢϠ ϖЮϖϠϘϦϛϔϜ, ϗϘэϧϘϤϢϠ ϗЍ ЗϗϢϠЫ ϝϔЯ ϞэϣШ ϟϘϟϘϜϖϟЌϠϢϠ 

ВϤϬϧϔ, ϣϤсϥ ϗЍ ϧϢэϧϢϜϥ ϩрϕϢϠ ϝϔЯ ϛϨϟсϠ фϦϔ ϧϘ ЎϣрϟϘϠϔ ϔѐϧϢжϥ ϝϔЯ тϣрϦϔ 

ЏϠϔϠϧЮϬϥ ϣЌϩϨϝϘ ϗϜϘϦϧϚϝрϧϔ: ѨϠ Ϙб ϟЍϠ ϝϤϔϧЕϦϢϜϘϠ, ϗЮϝШ ϕϜўϦϢϜϠϧϢ, 

ϝϤϔϧϚϛЌϠϧϘϥ ϗЍ ϵϗϜϝЮЇ. ϝϔЯ т ϟЍϠ Ϙі ϧсϠ ϣϤϢϦЕϝϢϠϧϔ ϪϤрϠϢϠ ϕϜϢэϥ, ϣϲϞϜϠ Ϙбϥ 

ϧЖϠ ϧϢѕ ϦϨϠϠрϟϢϨ ϣϢϤϘϨϛϘЯϥ ϢдϝϚϦϜϠ ϸϦϧϤϢϨ, ϕЮϢϠ ϘѐϗϔЮϟϢϠϔ ϝϔЯ ϦϨϠЕϛϚ 

АϡϢϜ, ϦϩϔϞϘЯϥ ϗЍ ϧϢэϧϬϠ Ϙбϥ ϖϨϠϔϜϝсϥ ϩэϦϜϠ ЏϠ ϧЫ48 (Ti. 42aɬb). 

 

El mal en su sentido positivo, puede ser identificado a nivel macrocósmico como 

hace López (1972: 149)ɬ con el resultado de la acción de la chora, con el residuo 

irreductible del caos primitivo. A nivel microcósmico, este mal se traduce en l os males 

(placer, dolor, temeridad, miedo, apetito y presunción) ( Ti. 69cɬd) a partir de los cuales 

está compuesto el hombre. 

 El problema de concebir el mal desde un punto de vista positivo reside en la 

dificultad de conciliar el mal inherente a la natura leza de lo sensible y que nunca llega a 

ser reabsorbido con el papel del demiurgo. Por una parte, se plantea el problema de la 

preexistencia del mal, la afirmación de su preexistencia anularía por definición la 

preeminencia del demiurgo sobre la creación (Lisi, 2001: 13); mientras que, por otra 

parte, surge el interrogante acerca de cómo el demiurgo en su bondad y perfección 

permite la existencia del mal.  

                                                 
48

 Ɂ"ÜÈÕËÖɯ ÚÌɯ ÏÜÉÐÌÙÈÕɯ ÕÌÊÌÚÈÙÐÈÔÌÕÛÌɯ ÐÔ×ÓÈÕÛÈËÖɯ ÌÕɯ ÊÜÌÙ×ÖÚȮɯ ÈÓɯ ÌÕÛÙÈÙɯ Öɯ ÚÈÓÐÙȮɯ

deberían tener, primero, una única percepción connatural a todas producida por cambios 

violentos; en segundo lugar amor mezclado con placer y dolor; además, temor e ira y todo lo 

relacionado con ellos y cuanto por naturaleza se les opone. Si los dominaran, habrían de vivir 

con jjusticia, pero si fueran dominados, en injusticia. El que viviera correctamente durante el 

lapso asignado, al retornar a la casa del astro que le fuera atribuido, tendría la vida feliz que le 

corresponde, pero si fallara en esto, cambiaría a la naturaleza femenina en la segunda 

generación; y si en esa vida aún no abandonara el vicio, sufriría una metamorfosis hacia una 

naturaleza animal semejante a la especie deÓɯÊÈÙâÊÛÌÙɯÌÕɯØÜÌɯÚÌɯÏÜÉÐÌÙÈɯÌÕÝÐÓÌÊÐËÖɂȭ 
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Estas dificultades sólo pueden ser superadas si se afirma, en primer lugar, la 

imposibilidad de que el  demiurgo construya el universo ex nihilo y deba servirse en su 

tarea necesariamente del único material que existe: sujeto -como se ha dicho 

anteriormente- a las limitaciones intrínsecas de lo sensible y, en segundo lugar, que la 

perfecta inteligencia del demiurgo supone la garantía para que las imperfecciones y 

males del universo sean lo menos abundantes posibles. Esto en lo que a una perspectiva 

teológica se refiere, pero el problema queda sin resolver desde una perspectiva ética. Ya 

que afirmar que los males son inherentes a lo sensible implica de forma directa la 

imposibilidad de que el hombre se encuentre carente de males. 

La perspectiva matemática de la que se sirve Joubaud a la hora de abordar la 

dimensión física del hombre le lleva a una concepción negativa del mal. De esta forma, 

Joubaud (1991: 245) identifica el mal a nivel macrocósmico con la tensión y la diferencia 

a partir de los que nace lo sensible. Lo cual presenta la ventaja de excluir al demiurgo de 

la paradoja al tiempo que lo relega al estatuto de figura accesoria. A nivel microcósmico 

la autora (1991: 283) identifica el mal con la ruptura de la armonía y su consecuente 

desorden.  

Sin embargo, el mal positivo, entendido en un sentido físico, encubre un mal 

negativo de base. Lo que trato de explicar es que la raíz del mal, el mal original, es un 

mal negativo (la ausencia de orden en la chora) que tiene como resultado un mal 

positivo (el orden perceptible cambiante y perecedero). O lo que es lo mismo, la falta de 

proporción matemática engendra, tiene como resultado, el orden de lo sensible. De 
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forma que el mal en Platón ɬsegún aparece caracterizado en el Timeoɬ tiene un origen 

matemático y geométrico, pero en ningún caso teológico, que se manifiesta tanto  a 

nivel macrocósmico como microcósmico.  

Al introducir la noción de sperma es posible explicar el mal de forma unitaria 

tanto en su dimensión moral y física sin caer en el error categorial de Joubaud. De esta 

forma: 1) se explica la aparición del mal negativo ya que es por su intervención que se 

hace posible la composición del cuerpo humano a partir del alma; 2) se explica la 

relación entre el cuerpo y el alma, mal positivo relativo; 3) permite explicar la aparición 

del mal moral no sólo a partir de un desajuste en el alma misma sino también a partir 

de otras influencias externas que pueden aquejar tanto al cuerpo como al alma. 

Abordar la cuestión desde esta perspectiva, permite además, concluir que la 

relación de semejanza entre el universo y el hombre no se da por imitación, sino que se 

establece a partir de la estructuración matemática y geométrica en la que ambos 

congenian. Es pues, de esto de lo que ahora se debe decir algo y, por ello, a 

continuación -y partiendo de las aportaciones fundamentales que a esta cuestión realiza 

la noción de sperma- debe ser abordado en este momento el carácter de la enfermedad; 

el cual se revelará como un mal inherente a la constitución genética del hombre y, más 

concretamente, a su disposición anímica. 
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En este capítulo se analizan los elementos que legitiman la afirmación de que 

Platón concibe la enfermedad como un proceso inherente a la constitución genética del 

hombre. En este sentido, la tarea es doble: por un lado se hace necesario restituir la 

lectura literal de las doctrinas contenidas en el Timeo y, por otro, se hace necesario 

abordar en profundidad la reflexión sobre los mecanismos que desencadenan la 

enfermedad. 

Se parte del supuesto de que Platón concibe al hombre como un pequeño orden 

que se integra en el orden del universo, que se autorregula y autoabastece, al tiempo 

que participa de lo divino y de lo terrestre. Siguiendo los principios de la teoría 

espermática expuesta en el capítulo anterior, la conlusión a la que se llega es que el 

sperma constituye la corriente que 1) posibilita  la existencia  dicotómica (alma y 

cuerpo) del hombre; y 2) permite la autorregulación del organismo . 

La complejidad del sistema metafísico que propone Platón se pone especialmente 

de manifiesto en la enfermedad donde confluyen procesos multidimensionales, 

multirreferenciales e interactivos que desembocan en dos importantes hipótesis: la 

primera, que el alma conserva su unidad a pesar de sus diferentes funciones y, la 

segunda, que el alma mueve un cuerpo con el cualdebe mantener cierto parentesco. 

La consecuencia inmediata de estos supuestos es que las diferentes enfermedades 

se ven reducidas a un único proceso de enfermedad que se desencadena por la 

dirección del movimiento que adquier e el sperma bajo la orientación del deseo ɭel cual  
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se debate entre el orden de las formas inteligibles y el orden de las cosas perceptiblesɭ 

y que puede mantener, destruir o restablecer el equilibrio de la existencia humana,.  

3.1. Estatuto y función del pasaje médico. 

Existe el acuerdo en torno a que la finalidad de la filosofía de Platón es 

desentrañar las claves de una vida humana feliz. Muchos de los elementos de la ética 

platónica -al menos en el caso de los que se recogen el Timeo- se expresan en clave 

cosmológica, espiritual y médica, y no en términos de valores o juicios morales. Es pues 

desde esta perspectiva, desde la que hay que entender la reflexión en torno al cuidado 

del hombre en Platón. No obstante, una de las tesis de la presente investigación es que 

los planteamientos de Platón en el Timeo tienen una auténtica finalidad médica y 

terapéutica y no deben ser leídos desde una perspectiva exclusivamente ética. 

Podría decirse que el pasaje médico del Timeo comprende desde Ti. 81e hasta Ti. 

90d. En él, Platón hace referencia al origen, clasificación y therapeia de las enfermedades 

tanto del cuerpo como de la psyche. Sin embargo, entre los estudiosos no existe acuerdo 

a la hora de afirmar  si se trata de un pasaje que trate cuestiones verdaderamente 

médicas (Ti. 81eɬ90d).  

La razón principal se encuentra en la difícil interpretación de las cuestiones en 

torno al  origen de las enfermedades, la relación entre el cuerpo y el alma, así como en 

las dificultades planteadas por la  relación entre las distintas funciones anímicas. Por 
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ÖÛÙÈɯ×ÈÙÛÌȮɯÓÈɯÛÌÖÙąÈɯËÌÓɯ×ÓÈÊÌÙɯÈÚąɯÊÖÔÖɯÓÈɯÕÖÊÐĞÕɯËÌɯɁÊÜÐËÈËÖɯËÌɯÚąɯÔÐÚÔÖɂɯȹepimeleia se 

autou), involucrados en la relación entre el alma y el Bien, han hecho que dichas 

cuestiones hayan sido abordadas tradicionalmente desde una perspectiva netamente 

ética.   

Autores como  Rivaud  (cf. 1925: 114) y  Ayache (cf. 1997: 55ɬ63), entre otros, han 

hecho  hincapié en el carácter ambiguo, parco e incluso a veces contradictorio de las 

explicaciones médicas del Timeo. El primero no niega la posibilidad de que la intención 

de Platón en este diálogo fuera establecer una doctrina médica;  pero sí señala que, de 

ser ese su propósito, presenta un carácter extremadamente rudimentario e impreciso: 

apenas son abordadas unas pocas enfermedades, el registro terapéutico es muy sumario 

y las explicaciones biológicas son imprecisas y contradictorias.  

En su opinión, resulta  difícil articular, por citar algún ejemplo, la constitución de 

las partes del cuerpo (Ti. 73bɬ74e) con su regeneración (Ti. 82cɬe)  y el papel de las 

fiebres en la coagulación de la sangre (Ti. 85d)  contradice la formación de la carne (Ti. 

82d). Por otra parte, tanto la descripción de las enfermedades (Ti. 81eɬ92c) cuanto la 

taxonomía de los seres vivos (Ti. 90e y ss), parecen exceder el objeto del diálogo 

expuesto en (Ti. 27a), el cual se proponía abordar la formación del universo y del 

hombre, y sólo tienen razón de ser si son entendidas como propedéuticas para el 

discurso político prometido por Critias.  
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El único trabajo hasta la fecha que aborda en particular el problema del cuerpo y 

sus enfermedades es el de Joubaud, publicado en 1991 ɬy sin traducción por el 

momento en españolɬ bajo el título  Le corps humain dans la philosophie platonicienne. 

Étude à partir du Timée. Trabajo tremendamente original, en la medida que defiende, 

partiendo del Timeo una lectura positiva del  cuerpo en Platón. Contraria a las 

interpretaciones tradicionales que parten del Fedón  y que muestran una concepción 

negativa del cuerpo.  La contribución de esta autora consiste en haber abordado desde 

una perspectiva global (ontológica, física y ética) la explicación matemática del cuerpo 

humano presente en el Timeo. No obstante, la autora, mantiene una postura  bastante 

discreta sobre la cuestión de la literalidad o no de los pasajes médicos y no alcanza a 

explicar en profundidad el mecanismo de unión entre el alma y el cuerpo, así como los 

fundamentos cosmológicos que posibilitan la particular terapéutica propuesta por 

Platón resulte efectiva. 

La adecuación, seriedad y tratamiento de las enfermedades en el Timeo (Ti. 82aɬ

86a) ha sido cuestionada desde la Antigüedad.  Ya Galeno criticó  el tratamiento de las 

enfermedades efectuado por Platón y lo tachó de ser una mala interpretación de la 

teoría de la enfermedad contenida en el De natura hominis del Corpus Hipocrático 

(Galeno, De placitis Hippocratis et Platonis 7 y 8) debido a la falta de un genuino 

conocimiento médico por parte de Platón. Por el contrario, el peripatético Menón 

defendió que las referencias de Platón a una práctica médica deben ser tomadas en serio 
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y entendidas como pertenecientes a una tradición médica concreta (Jones, 1947: 14.11 y 

ss.). 

Entre los posibles antecedentes de las teorías médicas expuestas en el Timeo es 

posible  encontrar la  infl uencia de doctrinas médicas de la más diversa índole:  entre las 

que se han reconocido  préstamos de teorías de Empédocles, de Alcmeón y  de Filolao, 

junto con doctrinas orientales (Taylor, 1928: 587ɬ588); o incluso, préstamos de Filistón 

(Cornford, 1937: 333 y ss.), de Diógenes de Apolonia (Laks, 1983: 57 y ss.)  y de la 

medicina hipocrática (Joubaud, 1991: 209 y ss.). Por su parte, Bidez (1944: 6ɬ40)  trató de 

mostrar, en referencia a la anatomía del corazón, la posibilidad de que el Timeo fuera 

deudor de la medicina siciliana. Filliozat (1949: 191 y ss.) llevó a cabo un estudio 

comparado ente las doctrinas médicas de la India y las expuestas en el Timeo, 

postulando una posible influencia india en la Academia.  

Realmente, la lista de estudiosos que han investigado el origen de estas doctrinas 

es comparativamente muy superior al número de los que han abordado estas cuestiones 

en relación con el resto del diálogo como un todo. Entre los primeros se debe señalar en 

primer lugar a  Rivaud (1925: 114ɬ115) quien, como se ha dicho anteriormente, concluye 

que la patología de la enfermedad en Platón resulta rudimentaria e incoherente si se 

compara con los trabajos del Corpus Hipocrático. En su opinión, Platón se habría servido 

de las hipótesis de varios tratados médicos contemporáneos para formular sus propias 

teorías en un sentido original.  
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En la misma línea, Taylor (1928: 587ɬ610), pone de manifiesto las inconsistencias 

y dificultades  del texto del Timeo, queresponderían al intento fallido por parte de Platón 

de conciliar sus propias conclusiones con las teorías de tipo médico de los pitagóricos 

Filolao y Filistón. Para Taylor , las doctrinas expuestas en el pasaje en cuestión son el 

reflejo de la fusión del pensamiento de Pitágoras y Alcmeón con las teorías de 

Empédocles, el cual habría sido probablemente un intento deliberado de síntesis de las 

teorías itálicas en boga en el momento. Por otro lado, Cornford (1937: 332ɬ343) rechaza 

la supuesta influencia de Filolao y propone tanto a Filistón como a Diócles como 

antecedentes de las reflexiones médicas en Platón. Friedlaender (1930: 615ɬ618), 

concluye que Platón debe ser entendido como un pensador ecléctico, al tiempo que  

mantiene que las conclusiones que se obtendrán acerca del estatuto de la medicina en 

Platón dependen del punto de vista adoptado: ya sea el de la historia de la medicina o 

el de la filosofía de la naturaleza.  

El segundo grupo de estudiosos que han reflexionado sobre la teoría médica de 

Platón está compuesto por aquellos otros que han optado por una interpretación 

analítica del texto platónico no historicista, grupo que, a su vez, puede ser dividido en 

dos: aquellos que interpretan las alusiones médicas de un  modo metafórico, por un 

lado, y los que las interpretan de un modo literal, por otro. De los pri meros, la 

argumentación más representativa es, sin duda, la de Ayache (1997); y de los segundos, 

la sostenida por Miller (1962).  
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Ayache (1997) plantea una interpretación alegórica del  pasaje médico del Timeo. 

En su opinión, todos los términos y descripciones de carácter médico y biológico que 

aparecen en el diálogo deben ser entendidas como metáforas que tienen por misión la 

explicación de un problema político. Su argumentación se basa principalmente en el 

recurso platónico de utilizar metáforas  médicas en contextos políticos, así como el 

correspondiente uso de metáforas políticas y bélicas en contextos de tipo médico.  

Para Ayache, la analogía entre salud y justicia (R. IV, 444dɬe) está fundada sobre 

la homología entre el cuerpo humano y el cuerpo polític o (Ti. 33a),  lo cual permite a 

Platón tratar los problemas políticos según el registro de la biología: desplazamiento 

que presenta, por otra parte,  la ventaja de poner de manifiesto el origen de los males 

del universo sin contradecir la teoría de la participación, según la cual toda realidad 

debe ser compatible con el principio de lo mejor sobre el que se basa el acto de creación 

del demiurgo ( Ti. 29eɬ30b). 

La primera objeción que cabe plantear a Ayache, viene precisamente a colación 

del uso histórico de las imágenes políticas en el contexto médico. Como es sabido, las 

metáforas políticas desempeñan un importante papel en el desarrollo del discurso 

médico en la Antigüedad  clásica griega, comenzando por el uso que Alcmeón hace de 

los términos isonomia y monarchia en su teoría de la salud y etiología de la enfermedad; y 

continuando con las referencias que se encuentran en Platón, así como las de otros 

muchos autores y que se recogen en el Anonymus Londinensis (Cambiano, 1983: 441ɬ458 

y Vegetti, 1983: 459ɬ469).  
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Muchas de estas metáforas hacen referencia a nociones de dominación, oposición 

y victoria. Cabe señalar además, que en un primer momento, el discurso médico griego 

mostró un escaso interés a la dimensión interna de la enfermedad (Lonie, 1983: 153). 

Todo lo cual, ha llevado a dudar del carácter auténticamente médico de las primeras 

reflexiones llevadas a cabo en este sentido. En el Corpus Hipocraticum, por ejemplo, el 

tratamiento de la enfermedad aparece descrito en términos de combate, donde paciente 

y  médico deben trabajar juntos para vencer la enfermedad (cf. esp. Epid. I, 11: 

upenantiouszai to nosemati ton noseonta meta tou ietrou).  

La segunda objeción que es pertinente plantear hace referencia al error categorial 

ØÜÌɯ àÈÊÏÌɯÊÖÔÌÛÌɯÈÓɯÏÈÉÓÈÙɯËÌɯɁÏÖÔÖÓÖÎąÈɂɯÌÕÛÙÌɯÌÓɯÊÜÌÙ×ÖɯÏÜÔÈÕÖɯàɯÌÓɯÊÜÌÙ×Öɯ

político, cuando con rigor debería hablar en términos de analogía. Para que se dé una 

verdadera homología, la relación entre los términos de la comparación en cuestión debe 

presentar una semejanza de tipo estructural y de origen. La analogía, sin embargo, 

puede tomarse en diversos sentidos. En un sentido muy laxo, puede llamarse analogía a 

toda relación de semejanza entre dos cosas de forma que el campo de la analogía se 

extiende indefinidamente desde el mito, pasando por la alegoría, y la comparación 

hasta llegar a la metáfora. Hay usos metafóricos y analógicos que surgen por cuestiones 

de estilo, para variar la expresión, para introducir variedad en la expresión o para 

subrayar un matiz determinado. Por el contrari o, existe otro tipo de metáforas  que 

resulta del todo  inevitable  por cuanto se refiere a cosas o fenómenos novedosos de los 

que sería del todo imposible hablar si no fuera por la transferencia de palabras que 
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tuvieron originariamente un sentido material  (Louis, 1945: 176).  Así, el tener conciencia 

exacta del carácter analógico de tales concepciones resulta del todo necesario para 

entenderlas correctamente. Esto vale especialmente para el pensamiento de Platón, ya 

que la analogía es la forma fundamental en la que su pensamiento se expresa.  

Lamentablemente, no existe por el momento ningún inventario completo o 

taxonomía de analogías platónicas que pueda ayudar en esta tarea.  En el trabajo de 

Lloyd (1966) se han dedicado, no obstante, algunas páginas a la reflexión en torno al 

uso de la analogía en los diálogos de Platón.  El mérito del trabajo de Lloyd es el de 

ofrecer un panorama general al respecto: su dimensión heurística y analógica, y los 

diferentes ejemplos sobre analogías políticas, cosmológicas y fisiológicas (esp. 

respiración). Apunta a que no debe tomarse como recurso estilístico y mantiene la 

hipótesis de que  Platón, al igual que los pensadores precedentes, se apoyó en procesos 

visibles y conocidos para explicar procesos novedosos y de carácter más complejo.  

Lloyd (1966: 214) mantiene que Platón aplica deliberadamente y con frecuencia 

términos en ámbitos distintos a los de su dominio primario de referencia, en este caso 

términos que procedentes del lenguaje político o social son empleados en un contexto 

ÊÖÚÔÖÓĞÎÐÊÖȮɯØÜÌɯÏÈÊÌÕɯØÜÌɯÌÓɯÓÌÕÎÜÈÑÌɯ×ÓÈÛĞÕÐÊÖɯÙÌÚÜÓÛÌɯÖÚÊÜÙÖɯàɯɁÔÌÛÈÍĞÙÐÊÖɂȭɯ$Óɯ

recurso a esta traslación de términos a un ámbito que no les es propio, obedece a la 

necesidad de dar cuenta de la relación que Platón establece entre el orden y la justicia 

pertenecientes al ámbito humano, y el orden cósmico general en el cual éstos se 

inscriben como parte de un todo.  
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En Platón se encuentran un gran número de imágenes políticas a las que recurre 

para expresar su convicción de que el universo actúa según un principio rector racional 

que explica la existencia de orden y regularidad en los cambios cosmológicos. En el 

Timeo se dice que el universo se ha generado a partir del control (archein) que ejerce la 

razón sobre la necesidad con el fin de que la razón oriente  las cosas que han sido 

engendradas hacia lo mejor (Ti. 47e). También aparece el empleo de este tipo de imagen 

política en relación con el demiurgo al que se le atribuye, entre otras funciones, la de 

promulgar leyes (diatattein) que luego son ampliadas por los dioses menores (Ti. 42d-e, 

cf. Phlb. 28c, 28d, 30c, 30d; Lg. 896d, 903b, 904a). La convicción de que el universo se 

encuentra regido por la razón se refleja también en buena parte de la filosofía moral de 

Platón. En este sentido, Lloyd (1966: 210) destaca la doctrina expresada en Ti. 47b-c, 

según la cual el hombre debe imitar las revoluciones de la razón que se manifiestan en 

el cielo con el objeto de estabilizar el curso errático de su propio razonamiento. 

El interrogante que se plantea en este punto es averiguar hasta qué punto las 

imágenes empleadas por  Platón en su cosmología guardan correspondencia con lo que 

se conoce de sus propias convicciones políticas49. Es conocido el talante antidemocrático 

                                                 
49 Lloyd (1966) distingue entre los testimonios de los primeros filósofos tres tipos  de 

metáforas políticas que sirven para transmitir concepciones diferentes sobre las relaciones entre 

sustancias cosmológicas. En primer lugar, está la idea política de anarquía que describe las 

relaciones que se dan en términos de discordia o guerra; de la que se habrían servido filósofos 

como Anaximandro o Heráclito. En segundo lugar, está la idea política de oligarquía o 

democracia con restricciones que tiene como fin la justicia y que describe las relaciones entre 

sustancias cosmológicas como si todas fueran de de un rango igual; de la que se habrían servido 

filósofos como Parménides y Empédocles. Finalmente,  está la idea política de imperio según la 

cual el cosmos está regido por un único principio supremo que controla y dirige todas las cosas; 
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de Platón y su rechazo de la democracia ateniense, de forma que sería muy fácil ver en 

la idea de un principio rector que gobierna el universo la manifestación de sus ideas 

políticas. No obstante, el intento de establecer una correlación exacta entre las ideas 

cosmológicas y las tendencias  políticas resulta algo arriesgado por carecer de una base 

argumentativa que resulte realmente sólida.  

En el segundo grupo que, optando por una interpretación analítica  y no 

historicista, toma de un modo literal las alusiones médicas; sólo pueden ser destacados 

los trabajos de Miller (1962) y  Joubaud (1999). Miller, lejos de pretender demostrar un 

conocimiento directo o especializado de Platón en el campo de la medicina, opta por 

analizar el origen de la enfermedad como una reflexión complementaria y consistente 

con respecto de los principios fisiológicos y físicos establecidos en la primera parte del 

diálogo, cuya función sería la de poner de manifiesto los principios últimos del orden 

físico y a la inversa: la comprensión de la etiología de las enfermedades presente en el 

Timeo resulta fundamental a la hora de analizar la concepción de physis del cuerpo así 

como los principios de la fisiología platónica. Su explicación del origen de las 

enfermedades se basa en una interpretación puramente física en torno a los elementos 

que constituyen la physis del hombre.  

En opinión de Miller, la teoría de la causa penetra profundamente en la 

naturaleza física del cuerpo de modo que esos principios y conceptos descritos al 

                                                                                                                                                             

entre los filósofos que se habrían servido de esta idea estarían Heráclito, Anaxágoras, Diógenes 

de Apolonia y Platón.  
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comienzo del Timeo  son empleados lógica y consistentemente por Platón a la hora de 

presentar los mecanismos del orden perceptible. O lo que es lo mismo, para Miller 

(1962: 178) la aproximación de Platón a la enfermedad se da esencialmente en el plano 

de la physis desde una perspectiva física del movimiento y, en términos, por otra parte, 

netamente espaciales (Ti. 80dɬ81e y 82a y ss.).   

Así, las enfermedades pueden clasificarse en tres grandes grupos: uno, 

comprendido por aquellas enfermedades que tienen por causa el exceso (pleonexia) de 

alguno de los cuatro elementos (genon); otro, comprendido por las enfermedades que 

tienen por causa la falta (para physin) de alguno de los elementos, y, finalmente, el grupo 

comprendido por aquellas enfermedades que tienen por causa el desplazamiento 

(metastasis) de un elemento del lugar que le es propio a otro lugar (para physin). Estas 

tres formas de clasificar la enfermedad remiten a la idea de desorden (staseis) (cf. Sph. 

228aɬb y R. IV444b y ss.), de forma que la enfermedad en Platón resulta comprensible 

sólo desde la constitución (systais) y orden (taxis) de los elementos que componen el 

cuerpo kata physin. Lo que no explica Miller es cómo se produce el desplazamiento de 

los elementos y sólo enuncia el problema a resolver, el cual está íntimamente ligado al 

movimie nto. 

Joubaud, sin embargo, aborda la cuestión del cuerpo y sus enfermedades desde 

una perspectiva geométrica,  pues en su opinión, la biología presente en el Timeo es 

reductible a la matemática, lo cual se deduce directamente del texto platónico. A su 

modo de ver, la causa de la enfermedad se sitúa en la aparición de un desorden (Ti. 82b) 
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en tanto que el organismo está constituido por una proporción entre los cuatro 

elementos primeros y una repartición armoniosa entre los conglomerados creados a 

partir de estos últimos, susceptibles de presentar un exceso, una falta, un cambio de 

lugar, un cambio de estado y de ser asimilados o no por el conjunto del cuerpo.  

De este modo, Joubaud (1991: 89ɬ103) clasifica las enfermedades expuestas en el 

Timeo en cuatro grandes grupos: en primer lugar, las enfermedades de carácter 

histológico (Ti. 82eɬ84c); en segundo lugar, las enfermedades del sistema humoral (Ti. 

85aɬ86a); en tercer lugar, las enfermedades del sistema respiratorio (Ti. 84cɬe) y, en 

último lugar, las fiebre s (Ti. 86a). Las enfermedades histológicas, humorales y 

respiratorias presentan en común la falta de un elemento: tierra para las primeras, agua 

para las segundas y aire para las terceras; mientras que las fiebres se deben siempre al 

exceso de alguno de los cuatro elementos. Pero -del mismo modo que en el caso de 

Miller - no analiza en profundidad la cuestión del movimiento.  

Más acertado es, sin embargo, combinar la perspectiva de ambos autores. 

Aunque Platón no ofrece una teoría del movimiento tan elaborada  como la aristotélica, 

si es posible afirmar que le prestó una atención creciente a partir del Teeteto y llegó 

incluso a determinar sus condiciones de posibilidad, sus clases y su naturaleza. A partir 

del Sofista, las formas inteligibles dejan de ser consideradas como la totalidad del ser 

verdadero y Platón comienza una andadura que culmina en las Leyes para dar cuenta de 

la realidad del principio activo que en el Fedro È×ÈÙÌÊÌɯËÌÕÖÔÐÕÈËÖɯÊÖÔÖɯɁÓÖɯØÜÌɯÚÌɯ

ÔÜÌÝÌɯÈɯÚąɯÔÐÚÔÖɂɯȹto eauto kinoun) y que se ha identificado con el alma.   
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Un elemento importante de esta teoría es que  el movimiento no es un proceso 

ajeno al hombre, sino que se trata de un proceso inherente a él cuya fuente es el alma 

(Crat. 411a-413d) según ha visto Skemp (1942: 3). Lo cual es posible sólo una vez que 

Platón concilia la teoría de la inmortalidad del alma con su teoría de las formas 

inteligibles 50. En el Fedro, el alma y la vida se consideran coextensivas y se identifican 

con lo que se mueve a sí mismo, lo cual constituye el primer intento de Platón de tratar 

el movimiento como un elemento del universo, y así aparece también el Timeo.  

En lo tocante al movimiento del universo, su causa primera es el alma del 

universo en colaboración con los círculos de lo Mismo y de lo Otro quienes, cada uno, 

comunican sus movimientos al todo. El alma del universo pone en movimiento aquello 

que es diferente a ella, haciendo posible la explicación de los fenómenos  físicos, la 

multiplicidad de movimientos, junto con la explicación de la traslación y la alter ación 

que no es otra que la de la rotación de los círculos de lo Mismo y de lo Otro. En ello 

encuentran explicación los movimientos diurnos, las estrellas, etc. 

A diferencia de éstos, los movimientos corporales no son el resultado de un alma 

que se mueve a sí misma como en el caso del universo, sino que son resultado de 

impulsos que provienen del exterior del cuerpo. En Ti. 57eɬ58a se hace una exposición 

breve de los movimientos corporales que en realidad son producto del movimiento 

producido por el alma qu e pone en juego a los elementos primeros. En este punto, 

                                                 
50

 La aproximación del arche jonio con la pshyche órfico-pitagórica tienen l ugar por 

primera vez en Phdr. 245c.  
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Platón se enfrenta al mismo problema que la metafísica griega había planteado desde 

Parménides: con el problema del ser y el no ser. Durante más de un siglo la filosofía 

helénica había luchado por resolver la aporía de hacer compatible el ente ɬinmóvil y 

eternoɬ con las cosas ɬmúltiples, variables, perecederasɬ. La filosofía presocrática 

posterior a Parménides no dejó de ser, en realidad, una sucesión de intentos que 

perseguían dar una solución a este problema central, que, en rigor , no rebasaba el área 

intelectual en la que  Parménides había planteado la cuestión del ser..  

Conviene precisar, antes de proseguir, cuál es la actitud de Platón ante la 

realidad de la kinesis. Entre sus predecesores, se dieron dos actitudes ante el problema 

del movimiento dos actitudes totalmente opuestas. Mientras que para Heráclito todo 

era movimiento ( panta rei) para Parménides el movimiento era un simple nombre sin 

ningún referente real, puesto que el ser como tal era concebido como inmóvil 

(Parménides fr. 8, v.26, 38).  

¿Qué es la génesis desde el punto de vista físico? ¿es algo diferente y exterior al 

movimiento o es la esencia del movimiento mismo? Conviene recordar que una de las 

implicaciones del parricidio consumad o en el Sofista es precisamente el reconocimiento  

del ser en movimiento (Sph. 249b). 

Aunque Platón no ofrece una teoría del movimiento tan elaborada como la aristotélica, 

si es posible afirmar que le prestó una atención creciente a partir del Teeteto y ll egó 

incluso a determinar sus condiciones de posibilidad, sus clases y su naturaleza. A partir 
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del Sofista, las formas inteligibles dejan de ser consideradas como la totalidad del ser 

verdadero y Platón comienza una andadura que culmina las Leyes para dar cuenta de la 

realidad del principio activo que en el Fedro È×ÈÙÌÊÌɯËÌÕÖÔÐÕÈËÖɯÊÖÔÖɯɁÓÖɯØÜÌɯÚÌɯ

ÔÜÌÝÌɯÈɯÚąɯÔÐÚÔÖɂɯȹto eauto kinoun) y que se ha identificado con el alma.  

Skemp (1942) es uno de los autores que más se ha ocupado de la filosofía 

platónica del movimiento.  Un elemento importante de esta teoría es que la kinesis no es 

un proceso externo, sino un proceso cuya fuente es el alma (Crat. 411a-413d) según ha 

visto Skemp. Lo cual es posible sólo una vez que Platón concilió la teoría de la 

inmortalidad de l alma con su teoría de las formas inteligibles51. 

En el Timeo se atribuye  el origen del movimiento y del reposo al desequilibrio 

entre los cuatro elementos y el desequilibrio mismo a la desigualdad entre ellos. 

Siguiendo las tesis planteadas por Bravo (2003: 43-55), se puede decir que Platón 

estudia la naturaleza del movimiento en el Timeo atendiendo a sus causas (que son la 

inteligencia pero también la causa errante planomene aitia) identificada con la necesidad 

(ananche), a partir de las que los movimientos son distribuidos en tres pares: 1) los 

movimientos psíquicos propios de las aitiai principales y los mecánicos 

correspondientes a las sunaitiai o causas auxiliares; 2) los movimientos circulares 

representados por el círculo de lo Mismo y los representados por el movimiento del 

alma del cielo (ouranos); 3) la kukloforia o movimiento circular que proviene del nous y el 

seísmos que proviene de la ananche. Una primera alusión al movimiento de rotación se 

                                                 
51

 La aproximación del arje jonio con la pshyche órfico pitagórica tienen lugar por primera vez en el Fedro 245c.  
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produce en la República (436b) y en el Teeteto es reconocido como uno de las principales 

clases de movimiento en la medida que se combina perfectamente con el reposo y es, 

por ello, el único movimiento que es imagen (eikon) del movimiento propio del nous.  

Esto es lo que Platón hace en Ti. 58cɬ61c cuando reduce todas las realidades 

sensibles a cuatro elementos ɬfuego, aire, agua y tierraɬ, que a su vez se corresponden 

con  cuatro figuras geométricas. Es probable que Platón tomara esta teoría de los cuatro 

elementos de Empédocles, aunque él no los llama elementos sino "las raíces de todas las 

cosas" (tessara ton panton rhizomata) (Empédocles: Fr. 6.1). Realmente, Platón parte de la 

constatación parmenídea de que lo existente es eterno e inmutable, ingenerable e 

incorruptible y ajeno al cambio. Pero a diferencia de éste, no acepta que lo existente sea 

homogéneo, puesto que si fuera homogéneo no sería posible explicar los cambios que se 

producen en el mundo.  

Tales había sostenido que todo proviene del agua, Anaxímenes que todo se 

origina del aireɬvapor, Heráclito  que todo se reduce a fuego y Jenófanes que todo nace 

de la tierra. Pero si sólo hubiese una de esas cosas y aplicásemos los argumentos de 

Parmenídes, no habría manera de explicar la variedad y el cambio. De modo que la 

pluralidad de fenómenos del orden pe rceptible sólo podía ser salvada mediante una 

pluralidad de archai o elementos iguales y últimos. De ahí que Empédocles postulara 

una teoría de los cuatro elementos, en la que todos ellos fueran semejantes y de la 

misma edad, pero cada uno señor de un distrito diferente y poseedor de un carácter 

propio (Empédocles: Fr. 17, 27 y ss.). 



 

- 150 - 

 

Es cierto que esta doctrina de los cuatro elementos fue destronada por 

Anaxágoras y los atomistas, volvió a ser restaurada, aunque con algunos matices, como 

base de la teoría física de Platón y más tarde en Aristóteles y más allá de la Edad Media. 

Según señala Guthrie (1984: 153) la concepción de las cuatro formas primitivas de la 

materia se produjo de una forma gradual en el pensamiento arcaico, más que por una 

repentina inspir ación. Aunque existen dudas a la hora de establecer quién hablo 

primero de la teoría de los cuatro elementos ɭsi Empédocles o los pitagóricosɭ, la 

originalidad de Empédocles en este aspecto suele concedérsele sin más. Con él, por 

primera vez, los cuatro elementos adquirieron el rango de archai genuinos: ninguno es 

anterior a cualquiera de los otros, ni hay ninguno que sea más fundamental.  

El aspecto más importante de la teoría de los cuatro elementos expuesta por 

Platón en el Timeo no se encuentra en la exhaustividad  o en la originalidad de sus 

exposiciones, sino en su voluntad por sintetizar  la totalidad de la realidad en un 

número muy reducido de formas primitivas de la materia. Se enfrenta a una reducción 

radical de la realidad extremadamente compleja por cuanto que trata de explicar tanto 

las realidades más pequeñas ɬimperceptibles por el ojoɬ, como los objetos más grandes 

ɬconsiderados por la astronomíaɬ a partir de cuatro elementos elementales que 

obedecen a unas mismas leyes matemáticas. Así, vemos en Ti. 58cɬ61c como las 

sustancias más complejas del universo aparecen reducidas a meras variedades de los 

cuatro elementos, asociadas a cuatro poliedros regulares. Los cuales, a su vez, están 

constituidos por turnos a partir de dos tipos de triángulos: isó sceles y escaleno, a los 
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cuales puede ser reducida a su vez en último término la estructura del universo. Pero 

Platón va todavía más lejos y recurre a un argumento matemático para justificar el 

hecho de que haya cuatro elementos y explicar la relación mutua entre esos elementos 

(Ti. 31aɬ32c). De hecho, la tremenda originalidad de Platón está en la correspondencia 

que establece entre esos cuatro elementos y los cuatro poliedros regulares,  

transposición que le permite hablar de la totalidad de la realidad fí sica y de los cambios 

que la afectan en términos matemáticos. 

Los cuatro elementos son cuerpos (somata) y como tales poseen una profundidad 

(bathos), delimitada por una serie determinada de superficies según el número de caras 

(baseis) que posea el volumen o poliedro en cuestión. Y cada cara plana limitada por 

líneas rectas es susceptible de ser descompuesta, a su vez, en triángulos isósceles o 

escálenos (Ti. 54a) según corresponda. Del triángulo equilátero (Ti. 54e) Platón dice que 

está compuesto por seis triángulos escálenos, que resultan de trazar la hipotenusa de 

dicho triángulo equilátero. En consecuencia, el tetraedro, el octaedro y el icosaedro (Ti. 

54a) aparecen como figuras geométricas construidas a partir de triángulos equiláteros. 

El cubo (Ti. 55bɬc), sin embargo, deriva de cuatro triángulos isósceles. 

Todos estos elementos están contenidos dentro del universo que en su totalidad 

presenta la apariencia de una esfera (Ti. 32c). La cual constituiría el quinto poliedro, al 

que Platón hace alusión en un  enigmático pasaje: 
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ВϧϜ ϗЍ ϢѓϦϚϥ ϦϨϦϧϲϦϘϬϥ ϟϜЉϥ ϣЌϟϣϧϚϥ, ЏϣЯ ϧс ϣЉϠ т ϛϘсϥ ϔѐϧЫ ϝϔϧϘϪϤЕϦϔϧϢ 

ЏϝϘжϠϢ ϗϜϔϙϬϖϤϔϩѦϠ52 (Ti. 55c). 

La figura a la que se está refiriendo no es otra que el dodecaedro, el cual puede 

ser inscrito en una esfera y de los cinco poliedros regulares el que más se asemeja a ella. 

 A cada uno de los cuatro elementos: fuego, aire, agua y tierra, aparece asociado 

respectivamente un poliedro regular: el tetraedro, el octaedro, el icosaedro y el cubo.  

Estos elementos son cuerpos (akrata kai prota somata) (Ti. 57c), pero tan pequeños que no 

pueden ser vistos (Ti. 56bɬc) y por lo que aquí se denominarán "corpúsculos" siguiendo 

la terminología de Brisson (1997: 189ɬ205) y otros. Asociación que Platón no establece 

aleatoriamente, sino que se presenta, por un lado, en función de las características 

geométricas de las caras y vértices de los poliedros y, por otro, en función de sus 

propiedades físicas (Ti. 55eɬ56b): 

 

Elemento Poliedro  Triángulos   Peso   Movilidad   

Tierra  Cubo  4 isósceles  El más pesado  Estable 

Agua  Icosaedro 20 equiláteros  Pesado   Poco móvil 

Aire   Octaedro 8 equiláteros  Ligero   Móv il  

Fuego  Tetraedro 4 equiláteros  El más ligero  Muy móvil  

                                                 
52

 Ɂ'ÈÉąÈɯÈĶÕɯÜÕÈɯØÜÐÕÛÈɯÊÖÔ×ÖÚÐÊÐĞÕȰɯÌÓɯËÐÖÚɯÓÈɯÜÛÐÓÐáĞɯ×ÈÙÈɯÌÓɯÜÕÐÝÌÙÚÖɯÊÜÈÕËÖɯÓÖɯ×ÐÕÛĞɯ

ÊÖÕɯËÐÝÌÙÚÖÚɯÊÖÓÖÙÌÚɁȭ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fti&la=greek&prior=e)/xon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&prior=e)/ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fshs&la=greek&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=susta%2Fsews&la=greek&prior=ou)/shs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mia%3Ds&la=greek&prior=susta/sews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Fmpths&la=greek&prior=mia=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pi%5C&la=greek&prior=pe/mpths
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&prior=e)pi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dn&la=greek&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&prior=pa=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cs&la=greek&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%3D%7C&la=greek&prior=qeo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=katexrh%2Fsato&la=greek&prior=au)th=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29kei%3Dno&la=greek&prior=katexrh/sato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diazwgrafw%3Dn&la=greek&prior=e)kei=no
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Pero el cambio no sólo es posible, es también real ya que, según afirma Platón en 

Phlb. 43a: aei gar apanta ano te kai kato rei (todo fluye y refluye). En el Teeteto  se encuentra 

una información que refuerza la teoría de la existencia de un flujo universal que 

constituye el origen de todas las cosas (Tht. 152c) y, entre ellas, el fuego originario el 

cual da nacimiento a todas las cosas y las regula (epitropeuei) (Tht. 160d)53. A su vez, en 

el Timeo Platón postula la existencia de dos fuerzas54: la corriente de flujo (rohen) y la 

corriente de disolución ( tekezthai) (Ti. 57e)55. 

                                                 
53

 Sin duda, se trata de una alusión al fragmento B31 de Heráclito. Por otra parte, es muy 

probable que  sea el pensamiento de éste el que se encuentra detrás de toda la exposición 

cosmogónica del Timeo. Heráclito es tradicionalmente considerado como el filósofo que afi rmó 

radicalmente que todo cambia y nada permanece, que el universo es continuo devenir de 

acuredo con una ley de proporción (fr. 53). Su pensamiento sostenía que las cosas cambian 

constantemente mediante la la acción producida por el fuego, que constantemente se enciende y 

apaga y lo transforma todo. Esas transformaciones son regulares y se conforman a una partitura 

que gobierna todos los cambios. El verdadero filósofo es el que trata de captar esa fórmula 

inmutable de continuo cambio y devenir, la estructura última del universo.  Para Heráclito el 

hombre se componía de tierra, agua y fuego. El alma es el fuego y se encuentra cambiando 

constantemente, sometido al ciclo ascendente y descendente como todo lo demás. El fuego que 

hay en él está siempre transformándose en agua, y el agua en tierra; pero también la tierra está 

constantemente transformándose en agua y ésta en fuego. Ambos ciclos ocurren 

simultáneamente conforme a una medida. Por eso parecen seguir siendo los mismos.  La 

regularidad universal determina los ritmos de las transformaciones del fuego en el hombre, que 

a su vez explican la vigilia  y el sueño, la vida y la muerte. Las transformaciones del fuego 

siguen simultáneamiente dos vías: una descendente y otra ascendente. La vía descendente 

comienza en el Sol, fuego puro contenido en un cuenco cuya concavidad mira hacia abajo. El 

fuego se transforma en en humo, en las nubes y éste a su vez en lluvia, en agua, en mar. El mar 

por su parte se tranforma en tierra que forma los continentes, punto en el que acaba la vía 

descendente y se inicia la ascendente. 

54 El concepto de fuerza todavía no había surgido con claridad en el pensamiento griego. 

A pesar de ello, he optado por esta terminología por parecerme la más acertada para referir a 

las dos corrientes que aparecen descritas en Ti. 56c y 59a. 

55
 Entre las numerosas originalidades del pensamiento estoico, una de las más 
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La corriente de flujo, que consiste en la extensión sobre la tierra (roen  de ten 

katatasin epi gen eponumian) tiene su inicio en la acción creadora del demiurgo y presenta 

un movimiento de transformación ɬo si se prefiere de metabolizaciónɬ a través de los 

cuatro elementos hacia el plano de lo sensible, cobrando cada vez más densidad. De 

esta manera traslada lo que en principio era una concepción abstracta, hasta llevarla al 

plano de lo manifiesto a través de los elementos.  

La otra corriente, la corriente de disolución, por el contrario, consiste en una 

reducción dimensional ( men ten ton onkon kazairesin). Todos los elementos cambian de 

región por estos fenómenos (Ti. 57bɬc) que junto con el movimiento de la chora dan 

lugar a los cuerpos puros y primeros. Seguidamente, la existencia de una variedad de 

                                                                                                                                                             

conocidas, pero también de las más controvertidas dentro de la misma escuela, es la doctrina de 

la conflagración (ekpurosis) que bien podría haber bebido de la doctrina platónica que aquí se 

expone. Según esta teoría, el mundo conoce una fase de crecimiento en la que se ordena y se 

despliega (diakosmesis, Orígenes LS 46H) y una fase de destrucción en la que como una planta 

sólo da un brote y muere, el alma del dios que se extiende a todo, se concentra de nuevo. La 

generación de un nuevo ciclo es comparada con la fecundación por el principio activo (la razón 

divina, pura energía y principio seminal) del principio pasivo (la materia, pura virtualidad), es 

la operación del fuego artista que de forma inmanente a la materia la trabaja. Esta fecundación 

da nacimiento a los cuatro elementos primordiales (stoikeia) constituyendo todos los seres del 

universo por un doble movimiento complejo de condensación y de afinación: el fuego puro se 

transforma a través de un movimiento centrífugo  en aire caliente, que a su vez se condensa en 

aire frío, este aire en agua, el agua en tierra (DL VII 137). La doctrina de la conflagración causó 

en el seno de la escuela dos tipos de problemas. De una parte, algunos estoicos (entre ellos 

Diógenes de Babilonia LS 46P no se pronunciaron sobre la cuestión de la conflagración) 

dudaron o la han rechazaron (Boecio de Sidón, Panecio, Cicerón) para proponer una teoría 

según la cual el universo es indestructible. Por otra parte, para aquellos que reconocían la 

conflagración, la cuestión era saber a qué universo daba nacimiento. Lo que se reducía en groso 

modo a la afirmación de que se trata del mimo mundo, estrictamente idéntico. Por ejemplo: 

Marco Aurelio: cuando se contempla lo que es ahora, se ha visto todo, lo que ha pasado desde la 

eternidad y lo que pasará porque todo es parecido VI, 37; Cf. IX 28. Crisipo: es un mundo 

ligeramente diferente, diferente sólo en los detalles, (LS 52F). 
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seres vivos se debe a la estructura propia de cada un de los elementos (Ti. 57c, cf. 53cɬ

d). Estos elementos, además, -explica Platón- aunque separados en géneros, no cesan 

nunca de moverse debido a la desigualdad de la naturaleza y, en consecuencia, no cesan 

nunca de convertirse uno en otro y de trasladarse de un lugar a otro. Pudiendo también, 

cambiar de magnitud. De esta forma, el origen del desequilibrio inicial se preserva y 

produce continuamente el movimiento presente y futuro de los cuerpos.  

Admitir que el movimiento es una parte del ser verdadero implica: 1) que el ser 

verdadero comprende algo más que las formas inteligibles; 2) que la kinesis es, como tal, 

diferente de las formas inteligibles pero tan real como ellas; 3) que la kinesis es una 

actividad que no puede existir en lo cualitativamente uniforme; y 4) que la kinesis debe 

figurar entre los principios que dan lugar al universo. De forma que si se aplica estos 

supuestos a la  teoría de la génesis  se puede concluir que: 1) el sperma entendido como 

mónada primitiva cumple la función de aunar en su seno las condiciones necdesarias 

para cumplir con los requisitos establecidos por Parménides entorno al ser y con las 

condiciones de cambio de Heráclito; 2) el movimiento primordial exige de una 

diferencia de ritmo, es decir, un ritmo rápido y uno lento que de lugar al cuerpo y a l 

alma; y 3) al sostener la idea de sperma Platón estaba unificando la física, con la 

fisiología y la psicología y la ética. 
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3.2 Las enfermedades del alma y del cuerpo. 

La cuestión que se abordará a continuación gira en torno a la expresa 

consideración de las enfermedades del alma en el Timeo. ¿Se trata sólo de un recurso 

metafórico de Platón, o se trata de una cuestión mucho más profunda y vinculante?  

Ciertamente, fueron los médicos quienes forjaron una definición coherente de 

enfermedad, pero la creación de la analogía es típicamente filosófica (Pigeaud, 1981:15). 

+ÈɯÌß×ÙÌÚÐĞÕɯɁÌÕÍÌÙÔÌËÈËɯËÌÓɯÈÓÔÈɂɯÛÐÌÕÌɯÚÜɯÖÙÐÎÌÕɯÌÕɯÓÈÚɯÙÌÍÓÌßÐÖÕÌÚɯËÌɯÓÖÚɯÍÐÓĞÚÖÍÖÚȭɯ

Cuando los médicos hablan de enfermedad del alma lo hacen por alusión a las 

definiciones de los filósofos, las cuales  aportan un conocimiento positivo y completo 

del conocimiento médico antiguo. Se trata de una analogía de tipo médico que supone 

que el alma, al igual que el cuerpo, sufre enfermedades. Lo cual implica, además, una 

determinada concepción de enfermedad 56. La expresión enfermedad del alma reposa 

pues sobre una conciencia médica, puesto que se habla de enfermedad, pero también 

filosófica, puesto que es el alma lo que está en cuestión.  

La problemática que gira en torno al origen de esta expresión no deja de  

resolverse de forma hipotética y bien ppudiera ser su origen religioso. Pero lo que si 

puede ser afirmado con seguridad es que la utilización de esta expresión aparece de 

forma sistemática ya en Demócrito, muy especialmente con su definición de Eutimia 

                                                 
56 Hasta nosotros ha llegado la noción de  enfermedad del alma de manos del estoicismo, 

gracias a los trabajos de Cicerón y Séneca. Las Tusculanas de Cicerón jugaron un papel 

importante, su contribución es la de haber aportado una concepción dualista, frente a la monista 

de Crisipo, del cuerpo y el alma.  
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(Vlastos, 1945: 578 y ss.) y en Platón (Grg. 477e y ss.; Sph. 228dɬe, esp. Ti. 86b), llegando 

a su máxima expresión en el pensamiento estoico, especialmente en los planteamientos 

de Crisipo (S. V. F. III, 104, 8, 120, 33). Por otra parte, en el ámbito médico también se 

realizaron aportaciones, tal es el caso del Corpus Hipocraticum, en el que se encuentra el 

origen y la primera definición de muchos conceptos (p.e. la frenitis o la melancolía). 

Esta analogía, en primer lugar,  se construye sobre una concepción dualista del 

cuerpo y el alma, al menos a nivel de lenguaje y, en segundo lugar, además entraña que 

el alma puede tener enfermedades específicas, lo cual plantea importantes 

interrogantes. El primero gira en torno a la contradicción  que surge al plantear la 

posibilidad de que el alma enferme. Hecho que a priori debería afectar sólo a los 

cuerpos sujetos al proceso de genesis (devenir y cambio). El segundo interrogante, una 

vez confirmada la posibilidad de enfermedad del alma, hace referencia a la causa de 

este desajuste. Pues, siguiendo la descripción del Fedro (Phdr. 245c), no parece posible 

que el alma, en tanto que movimiento autónomo y eterno, pueda verse afectada. 

Tanto en el Fedro como en el Timeo se encuentra un catálogo de enfermedades 

que atañen al alma. El término anoia designa en el Timeo la enfermedad del alma, el cual 

indica que el nous (el intelecto) no puede controlar los movimientos del alma (Schuhl, 

1968: 161). A su vez, la anoia (demencia) comprende dos especies: la mania57 o locura 

exaltada y la amathia o ignorancia morbosa. Ambas, son referidas etiológicamente a una 
                                                 

57 Se ha optado aquí por traducir el término mania como locura exaltada, para diferenciar 

el tipo de mania al que  aquí se refiere Platón frente a los otros tres tipos de mania referidos en el 

Fedro. 
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determinada alteración del cuerpo. Las enfermedades puramente corporales están 

ligadas al mecanismo de generación y corrupción. Son el correlato tangible de la 

ruptur a de la armonía entre los diferentes elementos que componen el cuerpo, que a su 

vez remiten a una geometría primera (cf. Ti. 31c). ¿Puede el hombre liberarse de la 

necesidad, de la inexorabilidad del mal presente en su misma constitución humana? 

¿Hasta que punto el hombre está condenado en virtud del residuo de necesidad  

presente en su constitución? 

Como se puede apreciar Platón establece que los placeres y dolores excesivos son 

las más graves enfermedades para el alma porque impide al hombre el uso de la razón, 

quizás queda  expresado con claridad en el siguiente pasaje: 

ϞэϣϚϥ ϣϲϦϪϬϠ, ϦϣϘэϗϬϠ ϧс ϟЍϠ ЎϞϘжϠ ϵϝϔЮϤϬϥ, ϧс ϗЍ ϩϨϖϘжϠ, Ϣѓϛҁ тϤЉϠ ϢѓϧϘ 

ϵϝϢэϘϜϠ уϤϛсϠ ϢѐϗЍϠ ϗэϠϔϧϔϜ, ϞϨϧϧЊ ϗЍ ϝϔЯ ϞϢϖϜϦϟϢѕ ϟϘϧϔϦϪϘжϠ ЙϝϜϦϧϔ ϧрϧϘ 

ϗЖ ϗϨϠϔϧрϥ58 (Ti. 86c). 

 

Paralelamente, en lo que concierne a los dolores, el alma recibe de la misma 

manera mucha aflicción a causa del cuerpo. En efecto, cuando las flemas ácidas y 

saladas y los humores amargos y biliosos andan errantes por el cuerpo sin poder  ser 

eliminados del cuerpo al exterior, dan vueltas dentro de un lado a otro y, al confundirse 

entre sí,  mezclan los vapores que emanan con el movimiento del alma, entonces 

provocan toda clase de enfermedades del alma, de mayor o menor gravedad y en 

menor o mayor número, que se asientan en las tres regiones del alma. Según la que cada 
                                                 

58 Ɂ/ÜÌÚɯÊÜÈÕËÖɯÜÕɯÏÖÔÉÙÌɯÎÖáÈɯÌÕɯÌßÊÌÚÖɯÖɯÚÜÍÙÌɯÓÖɯÊÖÕÛÙÈÙÐÖɯ×ÖÙɯËÖÓÖÙȮɯÈÓɯÌÚÍÖÙáÈÙÚÌɯ

fuera de toda oportunidad por atrapar el uno y huir del otro, no puede ni ver ni escuchar nada 

ÊÖÙÙÌÊÛÖȮɯÚÐÕÖɯØÜÌɯÌÕÓÖØÜÌÊÌȮɯÈÉÚÖÓÜÛÈÔÌÕÛÌɯÐÕÊÈ×ÈáɯËÌɯ×ÈÙÛÐÊÐ×ÈÙɯËÌɯÓÈɯÙÈáĞÕɯÌÕɯÌÚÌɯÔÖÔÌÕÛÖɂȭ 
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una de ellas ataque, ocasionan las variadas formas de malhumor y desánimo, de osadía 

y cobardía, incluso de olvido y, al mismo tiempo, de dificultad de aprendizaje.  

En este sentido, es importante destacar que la locura posee un estatuto particular: 

podría ser considerada enfermedad ya que entraña una alteración en las funciones 

anímicas de la razón y la inteligencia (Tht. 157e). No obstante, es considerada un  don 

divino y se dice que trae bienes. Existen cuatro tipos: la locura adivinatoria (mántica) 

(Phdr. 244aɬc 2) la locura que libera de la culpa (telestética) (Phdr. 244dɬe y Lg.VII 791a) 

la que procede de las Musas (poética) (Phdr. 245a) y la que ama las cosas divinas 

(filosófica) (Phdr. 249d). De éstas, en el Timeo sólo se hace referencia a la mántica (Ti. 

71e) en tanto que entraña la pérdida de vigilancia de la razón y la inteligencia59 que 

conducen a un estado de enfermedad en el que es posible entrar en contacto con la 

verdad: 

ЗϟѦϠ, вϠϔ ϵϞϚϛϘЮϔϥ ϣШ ϣϤϢϦϲϣϧϢϜϧϢ, ϝϔϧЌϦϧϚϦϔϠ ЏϠ ϧϢэϧѲ ϧс ϟϔϠϧϘжϢϠ. 

аϝϔϠсϠ ϗЍ ϦϚϟϘжϢϠ Ѡϥ ϟϔϠϧϜϝЖϠ ϵϩϤϢϦэϠШ ϛϘсϥ ϵϠϛϤϬϣЮϠШ ϗЌϗϬϝϘϠ: ϢѐϗϘЯϥ 

ϖϳϤ ВϠϠϢϨϥ ЏϩϲϣϧϘϧϔϜ ϟϔϠϧϜϝЪϥ ЏϠϛЌϢϨ ϝϔЯ ϵϞϚϛϢѕϥ, ϵϞϞҁ М ϝϔϛҁ ёϣϠϢϠ ϧЖϠ 

ϧЪϥ ϩϤϢϠЕϦϘϬϥ ϣϘϗϚϛϘЯϥ ϗэϠϔϟϜϠ М ϗϜϳ ϠрϦϢϠ, М ϗϜϲ ϧϜϠϔ ЏϠϛϢϨϦϜϔϦϟсϠ 

ϣϔϤϔϞϞϲϡϔϥ60 (Ti. 71e).  

 

                                                 
59 En este sentido el sueño también puede ser considerado como un desajuste entre el 

alma y el cuerpo.  

 
60 ɁȹȱȺɯÓÌɯËÐÌÙÖÕɯÈɯõÚÛÈɯÓÈɯÊÈ×ÈÊÐËÈËɯÈËÐÝÐÕÈÛÖÙÐÈɯÊÖÕɯÓÈɯÍÐÕÈÓÐËÈËɯËÌɯØÜÌɯËÌɯÈÓÎÜÕÈɯ

manera entre en contacto con la verdad. Hay una prueba convincente de que dios otorgó la 

irracionalidad humana el arte adivinatoria. En efec to, nadie entra en contacto con la adivinación 

inspirada y verdadera en estado consciente, sino cuando, durante el seño, está impedido en la 

ÍÜÌÙáÈɯËÌɯÚÜɯÐÕÛÌÓÐÎÌÕÊÐÈɯÖɯÊÜÈÕËÖȮɯÌÕɯÓÈɯÌÕÍÌÙÔÌËÈËɯÚÌɯÓÐÉÙÈɯËÌɯÌÓÓÈɯ×ÖÙɯÌÚÛÈËÖɯËÌɯÍÙÌÕÌÚąɂȭ 
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Continuando con las enfermedades que acaecen al alma desde su vinculación 

con el cuerpo, hay que decir que la primera enfermedad que afecta negativamente al 

alma es producto de la encarnación del alma en un cuerpo (Ti. 90d). 

El segundo tipo de enfermedad anímica que se describe  en el Timeo se manifiesta 

a través de la exageración de sentimientos y a la sucesión de crisis alternas de depresión 

y de mania (Joubaud, 1991: 181): 

ϣϘϤϜϪϔϤЖϥ ϖϳϤ ϸϠϛϤϬϣϢϥ ѥϠ М ϝϔЯ ϧϵϠϔϠϧЮϔ яϣс ϞэϣϚϥ ϣϲϦϪϬϠ, ϦϣϘэϗϬϠ ϧс 

ϟЍϠ ЎϞϘжϠ ϵϝϔЮϤϬϥ, ϧс ϗЍ ϩϨϖϘжϠ, Ϣѓϛҁ тϤЉϠ ϢѓϧϘ ϵϝϢэϘϜϠ уϤϛсϠ ϢѐϗЍϠ 

ϗэϠϔϧϔϜ, ϞϨϧϧЊ ϗЍ ϝϔЯ ϞϢϖϜϦϟϢѕ ϟϘϧϔϦϪϘжϠ ЙϝϜϦϧϔ ϧрϧϘ ϗЖ ϗϨϠϔϧрϥ61 (Ti. 86bɬ

c). 

 

La enfermedad que se da en estos casos es consecutiva a la toma de control del 

alma divina por  parte de la función más inferior del alma. Es una cuestión de lutta, 

ÙÈÉÐÈȮɯÍÜÙÖÙȭɯ$ÓɯɁÏÖÔÉÙÌɯØÜÌɯÚÌ encuentra en este estado hace todo al revés, akairosɂ 

(Joubaud, 1991: 181). 

El segundo tipo de enfermedad anímica mencionado hace referencia al 

desenfreno sexual. En estos caso el alma divina es incapaz de llevar su tarea a cabo a 

causa de que el hombre no es contenido en el disfrute de los placeres. En este caso el 

ËÌÚÌØÜÐÓÐÉÙÐÖɯ ÈÕąÔÐÊÖɯ ÚÌɯ ËÌÉÌɯ Èɯ ÜÕÈɯ ÚÜ×ÌÙ×ÙÖËÜÊÊÐĞÕɯ ËÌɯ ÌÚ×ÌÙÔÈɯ ØÜÌɯ ɁÈÍÌÊÛÈɯ ÈÓɯ

funcionamiento general de los ciclos corporales y el alma divina, entonces, no puede 

ÌÑÌÙÊÌÙɯÚÜɯÍÜÕÊÐĞÕɂɯȹ)ÖÜÉÈÜËȮɯíbidem): 

                                                 
61 Ɂ/ÜÌÚɯÊÜÈÕËÖɯÜÕɯÏÖÔbre goza en exceso o sufre lo contrario por dolor, al esforzarse 

fuera de toda oportunidad por atrapar el uno y huir del otro, no puede ni ver ni escuchar nada 

ÊÖÙÙÌÊÛÖȮɯÚÐÕÖɯØÜÌɯÌÕÓÖØÜÌÊÌȮɯÈÉÚÖÓÜÛÈÔÌÕÛÌɯÐÕÊÈ×ÈáɯËÌɯ×ÈÙÛÐÊÐ×ÈÙɯËÌɯÓÈɯÙÈáĞÕɯÌÕɯÌÚÌɯÔÖÔÌÕÛÖɂȭ 
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ϗϜс ϗЖ ϧѦϠ ϟЍϠ ϵϠϗϤѦϠ ϧс ϣϘϤЯ ϧЖϠ ϧѦϠ ϔбϗϢЮϬϠ ϩэϦϜϠ ϵϣϘϜϛЌϥ ϧϘ ϝϔЯ 

ϔѐϧϢϝϤϔϧЍϥ ϖϘϖϢϠрϥ, ϢиϢϠ ϙѴϢϠ ϵϠϨϣЕϝϢϢϠ ϧϢѕ ϞрϖϢϨ, ϣϲϠϧϬϠ ϗϜҁ ЏϣϜϛϨϟЮϔϥ 

ϢбϦϧϤўϗϘϜϥ ЏϣϜϪϘϜϤϘж ϝϤϔϧϘжϠ62 (Ti. 91b). 

 

Enfermedad que presenta su correlato femenino: 

ϧϔжϥ ϖϨϠϔϜϡЯϠ ϔі ϟЪϧϤϔЮ ϧϘ ϝϔЯ яϦϧЌϤϔϜ ϞϘϖрϟϘϠϔϜ ϗϜϳ ϧϳ ϔѐϧϳ ϧϔѕϧϔ, ϙѴϢϠ 

ЏϣϜϛϨϟϚϧϜϝсϠ ЏϠсϠ ϧЪϥ ϣϔϜϗϢϣϢϜЮϔϥ, фϧϔϠ ϸϝϔϤϣϢϠ ϣϔϤϳ ϧЖϠ ѢϤϔϠ ϪϤрϠϢϠ 

ϣϢϞюϠ ϖЮϖϠϚϧϔϜ, ϪϔϞϘϣѦϥ ϵϖϔϠϔϝϧϢѕϠ ϩЌϤϘϜ, ϝϔЯ ϣϞϔϠўϟϘϠϢϠ ϣϲϠϧШ ϝϔϧϳ 

ϧс ϦѦϟϔ, ϧϳϥ ϧϢѕ ϣϠϘэϟϔϧϢϥ ϗϜϘϡрϗϢϨϥ ϵϣϢϩϤϲϧϧϢϠ, ϵϠϔϣϠϘжϠ Ϣѐϝ ЏѦϠ Ϙбϥ 

ϵϣϢϤЮϔϥ ϧϳϥ ЏϦϪϲϧϔϥ ЏϟϕϲϞϞϘϜ ϝϔЯ ϠрϦϢϨϥ ϣϔϠϧϢϗϔϣϳϥ ϸϞϞϔϥ ϣϔϤЌϪϘϜ63 (Ti. 

91c). 

 

 

Finalmente, junto a estas enfermedades se mencionan, además, otras formas de 

desenfreno, la desgana, la osadía, la cobardía, el olvido y las dificultades de aprendizaje 

como patologías que afectan al alma: 

ϧЖϠ ϵϩҁ ϔяϧѦϠ ϵϧϟЮϗϔ ϧЫ ϧЪϥ ϫϨϪЪϥ ϩϢϤЊ ϦϨϟϟϘЮϡϔϠϧϘϥ ϵϠϔϝϘϤϔϦϛѦϦϜ, 

ϣϔϠϧϢϗϔϣϳ ϠϢϦЕϟϔϧϔ ϫϨϪЪϥ ЏϟϣϢϜϢѕϦϜ ϟЉϞϞϢϠ ϝϔЯ ОϧϧϢϠ ϝϔЯ ЏϞϲϧϧϬ ϝϔЯ 

ϣϞϘЮϬ, ϣϤрϥ ϧϘ ϧϢюϥ ϧϤϘжϥ ϧрϣϢϨϥ ЏϠϘϪϛЌϠϧϔ ϧЪϥ ϫϨϪЪϥ, ϣϤсϥ хϠ ϹϠ АϝϔϦϧҁ 

ϔѐϧѦϠ ϣϤϢϦϣЮϣϧШ, ϣϢϜϝЮϞϞϘϜ ϟЍϠ ϘдϗϚ ϗϨϦϝϢϞЮϔϥ ϝϔЯ ϗϨϦϛϨϟЮϔϥ ϣϔϠϧϢϗϔϣϲ, 

ϣϢϜϝЮϞϞϘϜ ϗЍ ϛϤϔϦэϧϚϧрϥ ϧϘ ϝϔЯ ϗϘϜϞЮϔϥ, ВϧϜ ϗЍ ϞЕϛϚϥ ϶ϟϔ ϝϔЯ ϗϨϦϟϔϛЮϔϥ64 (Ti. 

87a). 

                                                 
62 Ɂ/ÖÙɯÌÓÓÖɯÓÈÚɯ×ÈÙÛÌÚɯ×ÜËÌÕËÈÚɯËÌɯÓÖÚɯÏÖÔÉÙÌÚȮɯÈÓɯÚÌÙɯËÌÚÖÉÌËÐÌÕÛÌÚɯÌɯÐÕËÌ×ÌÕËÐÌÕÛÌÚȮɯ

como un animal que no escucha a la razón, intentan dominarlo todo a causa de sus deseos 

È×ÈÚÐÖÕÈËÖÚɂȭ 

 
63 Ɂ+ÖÚɯÈÚąɯÓÓÈÔÈËÖÚɯĶÛÌÙÖÚɯàɯÔÈÛÙÐÊÌÚɯÌÕɯÓÈÚɯÔÜÑÌÙÌÚɯɬun animal deseoso de procreación 

en ellas, que se irrita y enfurece cuando no es fertilizado a tiempo durante un largo período y 

errante por todo el cuerpo,  obstruye los conductos de aire sin dejar respirar- les ocasiona, por la 

misma razón, las peores carencias y les ×ÙÖÝÖÊÈɯÝÈÙÐÈËÈÚɯÌÕÍÌÙÔÌËÈËÌÚɂȭ 

 
64 ɁPues si las flemas ácidas y saladas de éste o sus humores amargos y biliosos vagan 

por el cuerpo sin encontrar salida al exterior, ruedan de un lado a otro dentro y mezclan el 

vapor que expiden con la revolución del alm a, de modo que dan lugar a múltiples 

enfermedades ɬen mayor y menor número, de menor o mayor importancia -, al trasladarse a los 

tres asientos de aquella. Donde eventualmente atacada una, multiplica las varias formas de 

desenfreno y desgana o las de osadía y cobardía y también el olvido y dificultad de 

È×ÙÌÕËÐáÈÑÌɂȭ 
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Laín Entralgo (1987: 190 y ss.), que ha abordado estas cuestiones, establece que 

entre las enfermedades del cuerpo y las del alma en Platón se da una transición 

continua y una estrecha relación genética ɭen relación al sentido con que el término 

genos es utilizado por Platónɭ y no sólo un paralelismo metafórico o una analogía 

extrínseca. Para argumentar su hipótesis Laín Entralgo comienza señalando que las 

enfermedades morales del alma también pueden ser causadas por enfermedades 

somáticas o ser causa de ellas si el  cuerpo estaba previamente sano: 

Ϙб ϢіϠ ϧϨϖϪϲϠϘϜ З ϫϨϪЖ ϢіϦϔ ϴϤϟϢϠЮϔ ϧϜϥ, ϗЪϞϢϠ фϧϜ, фϧϔϠ ϪϔϞϔϦϛЫ ϧс ϦѦϟϔ 

ЗϟѦϠ ϵϟЌϧϤϬϥ М ЏϣϜϧϔϛЫ яϣс ϠрϦϬϠ ϝϔЯ ϸϞϞϬϠ ϝϔϝѦϠ, ϧЖϠ ϟЍϠ ϫϨϪЖϠ ϵϠϲϖϝϚ 

Ϙѐϛюϥ яϣϲϤϪϘϜ ϵϣϢϞϬϞЌϠϔϜ, ϝϔЮϣϘϤ ϢіϦϔϠ ϛϘϜϢϧϲϧϚϠ, ѢϦϣϘϤ ϝϔЯ ϔа ϸϞϞϔϜ 

ϴϤϟϢϠЮϔϜ ϔв ϧҁ ЏϠ ϧϢжϥ ϩϛрϖϖϢϜϥ ϝϔЯ ЏϠ ϧϢжϥ ϧѦϠ ϗϚϟϜϢϨϤϖѦϠ ВϤϖϢϜϥ ϣЉϦϜ, ϧϳ ϗЍ 

ϞϘЮϫϔϠϔ ϧϢѕ ϦўϟϔϧϢϥ ЎϝϲϦϧϢϨ ϣϢϞюϠ ϪϤрϠϢϠ ϣϔϤϔϟЌϠϘϜϠ АϬϥ ϹϠ М ϝϔϧϔϝϔϨϛЫ 

М ϝϔϧϔϦϔϣЫ65 (Phd. 86c). 

 

 La acción irritativa del sperma que baña y humedece el cuerpo a través de las 

porosidades de los huesos determina en el alma un desorden moral: 

ϧс ϗЍ ϵϞϚϛЍϥ З ϣϘϤЯ ϧϳ ϵϩϤϢϗЮϦϜϔ ϵϝϢϞϔϦЮϔ ϝϔϧϳ ϧс ϣϢϞю ϟЌϤϢϥ ϗϜϳ ϧЖϠ ЎϠсϥ 

ϖЌϠϢϨϥ АϡϜϠ яϣс ϟϔϠрϧϚϧϢϥ уϦϧѦϠ ЏϠ ϦўϟϔϧϜ шϨўϗϚ ϝϔЯ яϖϤϔЮϠϢϨϦϔϠ ϠрϦϢϥ 

ϫϨϪЪϥ ϖЌϖϢϠϘϠ66 (Ti. 86d). 

 

                                                 
65

 "Así, pues, si resulta que el alma es una especie de armonía, está claro que, cuando 

nuestro cuerpo se relaja o se tensa en exceso por las enfermedades o demás males, se presenta al 

punto la necesidad de que el alma, a pesar de ser sumamente divina, se destruya como las 

demás armonías existentes en los sonidos y  en las obras artísticas todas, en tanto que los restos 

de cada cuerpo perduran mucho tiempo, hasta que se les quema o se pudren". 
 
66

 "Pero la verdad es que el desenfreno sexual  es una enfermedad del alma que en gran 

parte se origina por las propiedades de una única sustancia que fluye libremente por el cuerpo 

y lo irriga gracias a la porosidad de los huesos". 
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Actuando en sentido opuesto, los deseos inmoderados, las penas y los terrores 

pueden hacer que el hombre caiga enfermo: 

фϧϜ ϫϨϪЖ ϣϔϠϧсϥ ϵϠϛϤўϣϢϨ ϵϠϔϖϝϲϙϘϧϔϜ ϶ϟϔ ϧϘ ЗϦϛЪϠϔϜ ϦϩрϗϤϔ М 

ϞϨϣϚϛЪϠϔϜ ЏϣЮ ϧѲ ϝϔЯ ЗϖϘжϦϛϔϜ ϣϘϤЯ х ϹϠ ϟϲϞϜϦϧϔ ϧϢѕϧϢ ϣϲϦϪШ, ϧϢѕϧϢ 

ЏϠϔϤϖЌϦϧϔϧрϠ ϧϘ ϘзϠϔϜ ϝϔЯ ϵϞϚϛЌϦϧϔϧϢϠ, ϢѐϪ ϢёϧϬϥ ВϪϢϠ: ϧϔѕϧϔ ϗЍ ϟϲϞϜϦϧϔ ϧϳ 

тϤϔϧϲ ȹȱȺɯфϧϜ ЎϝϲϦϧϚ ЗϗϢϠЖ ϝϔЯ ϞэϣϚ ѢϦϣϘϤ ОϞϢϠ ВϪϢϨϦϔ ϣϤϢϦϚϞϢж ϔѐϧЖϠ 

ϣϤсϥ ϧс ϦѦϟϔ ϝϔЯ ϣϤϢϦϣϘϤϢϠЊ ϝϔЯ ϣϢϜϘж ϦϬϟϔϧϢϘϜϗЪ, ϗϢϡϲϙϢϨϦϔϠ ϧϔѕϧϔ 

ϵϞϚϛЪ ϘзϠϔϜ ϶ϣϘϤ ϹϠ ϝϔЯ ϧс ϦѦϟϔ ϩЫ. Џϝ ϖϳϤ ϧϢѕ тϟϢϗϢϡϘжϠ ϧѴ ϦўϟϔϧϜ ϝϔЯ ϧϢжϥ 

ϔѐϧϢжϥ ϪϔЮϤϘϜϠ ϵϠϔϖϝϲϙϘϧϔϜ ϢзϟϔϜ тϟрϧϤϢϣрϥ ϧϘ ϝϔЯ тϟрϧϤϢϩϢϥ ϖЮϖϠϘϦϛϔϜ ϝϔЯ 

Ϣвϔ ϟϚϗЌϣϢϧϘ Ϙбϥ Ϝ͠ϗϢϨ ϝϔϛϔϤѦϥ ϵϩϜϝЌϦϛϔϜ, ϵϞϞϳ ϵϘЯ ϧϢѕ ϦўϟϔϧϢϥ ϵϠϔϣϞЌϔ 

ЏϡϜЌϠϔϜ, ѢϦϧϘ ϧϔϪю ϣϲϞϜϠ ϣЮϣϧϘϜϠ Ϙбϥ ϸϞϞϢ ϦѦϟϔ ϝϔЯ ѢϦϣϘϤ ϦϣϘϜϤϢϟЌϠϚ 

ЏϟϩэϘϦϛϔϜ, ϝϔЯ Џϝ ϧϢэϧϬϠ ϸϟϢϜϤϢϥ ϘзϠϔϜ ϧЪϥ ϧϢѕ ϛϘЮϢϨ ϧϘ ϝϔЯ ϝϔϛϔϤϢѕ ϝϔЯ 

ϟϢϠϢϘϜϗϢѕϥ ϦϨϠϢϨϦЮϔϥ67 (Phd. 83cɬd). 

La desmesura de alguna de las partes del alma,  la desazón subjetiva que la 

propia ametria anímica suscita en el hombre, son capaces de producir desórdenes 

somáticos y psicosomáticos de carácter estrictamente morboso.   

Lo que no explica Laín Entralgo son los mecanismos de esta relación. A mi modo 

de ver la clave  puede encontrarse en la enigmática afirmación Ti. 873a: tazin ton kata 

×ÏàÚÐÕɯÖÜÒÌÛɀÐÚÑÖÕÛÈɯ×ÌÙÐÖËÖÕ ȹɁÈÓɯÕÖɯ×ÖÚÌÌÙɯàÈɯÌÓɯÖÙËÌÕɯÕÈÛÜÙÈÓɯËÌɯÓÈÚɯÙÌÝÖÓÜÊÐÖÕÌÚɂȺȰɯÐËÌÈɯ
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 "Que el alma de todo hombre, a la vez que siente un intenso placer o dolor en algo, es 

obligada también a considerar que aquello con respecto a lo cual le ocurre esto en mayor grado 

es lo más evidente y verdadero, sin que sea así. Y este es el caso especialmente de las cosas 

visibÓÌÚɯȹȱȺȭɯ/ÖÙØÜÌɯÊÈËÈɯ×ÓÈÊÌÙɯàɯËÖÓÖÙȮɯÊÖÔÖɯÚÐɯÛÜÝÐÌÙÈɯÜÕɯÊÓÈÝÖȮɯÓÈɯÊÓÈÝÈɯÈÓɯÊÜÌÙ×ÖȮɯÓÈɯÚÜÑÌÛÈɯ

como un broche, la hace corpórea y la obliga a figurarse que es verdadero lo que afirma el 

cuerpo y deleitarse con los mismos objeto, por fuerza adquiere según creo, las costumbres y el 

mismo régimen de vida que el cuerpo, y se hace de tal calaña que nunca puede llegar al Hades 

en estado de pureza, sino que parte allá contaminada siempre por el cuerpo, de tal manera que 

pronto cae de nuevo en otro cuerpo y en él hecha raíces, como si hubiera sido sembrada, 

quedando, en consecuencia, privada de la existencia en común con lo divino, puro y que sólo 

tiene única forma". 
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que, por otra parte, aparece recogida más adelante en Ti. 90d en relación no con el 

cuerpo humano sino con el universo, por un lado, y la cabeza, por otro: 

ϧѴ ϗҁ ЏϠ ЗϟжϠ ϛϘЮѲ ϦϨϖϖϘϠϘжϥ ϘбϦϜϠ ϝϜϠЕϦϘϜϥ ϔа ϧϢѕ ϣϔϠϧсϥ ϗϜϔϠϢЕϦϘϜϥ ϝϔЯ 

ϣϘϤϜϩϢϤϔЮ: ϧϔэϧϔϜϥ ϗЖ ϦϨϠϘϣрϟϘϠϢϠ АϝϔϦϧϢϠ ϗϘж, ϧϳϥ ϣϘϤЯ ϧЖϠ ϖЌϠϘϦϜϠ ЏϠ ϧЫ 

ϝϘϩϔϞЫ ϗϜϘϩϛϔϤϟЌϠϔϥ ЗϟѦϠ ϣϘϤϜрϗϢϨϥ ЏϡϢϤϛϢѕϠϧϔ ϗϜϳ ϧс ϝϔϧϔϟϔϠϛϲϠϘϜϠ 

ϧϳϥ ϧϢѕ ϣϔϠϧсϥ ϴϤϟϢϠЮϔϥ ϧϘ ϝϔЯ ϣϘϤϜϩϢϤϲϥ, ϧѴ ϝϔϧϔϠϢϢϨϟЌϠѲ ϧс ϝϔϧϔϠϢϢѕϠ 

ЏϡϢϟϢϜѦϦϔϜ68 (Ti. 90d). 

 

Más radical es la opinión de Joubaud (1998: 179),  quien afirma que hablar de las 

enfermedades del alma implica en todo momento hablar de las enfermedades del 

cuerpo69. La autora entiende que las enfermedades del alma son resultado de un 

desajuste interno del cuerpo, latente ya desde la encarnación del alma en el cuerpo 

momento en el que el alma pierde su proporción original ( Ti. 44aɬb). Lo cual implica, 

por otra parte, la imposibilidad de hablar de enfermedad en un alma desencarnada. 

Joubaud, sin embargo, va más allá en su análisis y no se queda en la mera descripción 

como hace Laín Entralgo. En su opinión, la causa de las enfermedades del alma se 

encuentra en una disfunción acontecida en los círculos de lo Mismo y de lo Otro que 

dejan de corresponderse. La introducción del alma divina en el cuerpo provoca un 

desajuste psíquico: el círculo de lo Mismo ɬafirma- no mantiene a partir de ese 

momento al círculo de lo Otro en su eje oblicuo. 

                                                 
68 Ɂ+ÖÚɯ×ÌÕÚÈÔÐÌÕÛÖÚɯàɯÙÌÝÖÓÜÊÐÖÕÌÚɯËÌÓɯÜÕÐÝÌÙÚÖɯÚÖÕɯÔÖÝÐÔÐÌÕÛÖÚɯÈÍÐÕÌÚɯÈɯÓÖɯËÐÝÐÕÖɯÌÕɯ

nosotros. Adecuándose a ellos para corregir por medio del aprendizaje de la armonía y de las 

revoluciones  del universo los circuitos de la cabeza destruidos al nacer, cada uno debe asemejar 

ÓÖɯØÜÌɯ×ÐÌÕÚÈɯÈɯÓÖɯ×ÌÕÚÈËÖɂȭ 

 
69

 Esta postura podría ser también la de Miller ( 1962), lo cual explicaría la ausencia de 

tratamiento ɬaunque sólo en parte- de las enfermedades anímicas en su trabajo.   
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En conclusión, las enfermedades anímicas en último término siempre remiten a 

un estado determinado del cuerpo.  El problema es que Platón no es claro a la hora de 

determinar qué es lo que causa ese desajuste previo en el cuerpo.  ¿Es lícito pensar que 

ese desajuste es fruto del carácter previo del individuo, de su  configuración anímica 

innata?  

3.3. El origen de la enfermedad.  

En la filosofía de la medicina se plantean dos cuestiones que, aún pareciendo 

ÚÌÔÌÑÈÕÛÌÚȮɯÕÖɯËÌÉÌÕɯÚÌÙɯÊÖÕÍÜÕËÐËÈÚȯɯÓÈɯ×ÙÐÔÌÙÈɯÌÚɯɁȴØÜõɯÚÌɯÌÕÛÐÌÕËÌɯ×ÖÙɯÌÕÍÌÙÔÌËÈËɯ

ÌÕɯÊÖÕÛÙÈÚÛÌɯÊÖÕɯÓÈɯÚÈÓÜËȳɂɯàɯÓÈɯÚÌÎÜÕËÈɯÌÚɯɁȴØÜõɯÚÌɯÌÕÛÐÌÕËÌɯ×ÖÙɯÌÕÛÐËÈËɯÔÖÙÉÖÚÈȳɂȭɯ

En la primera de estas cuestiones, las nociones  ɁÚÈÓÜËɂɯàɯɁÌÕÍÌÙÔÌËÈËɂɯ-y que serán 

abordadas  más adelante- aparecen como nociones importantes, ya que el objetivo de 

toda actividad médica es preservar la salud y eliminar la enfermedad, pero también 

pueden pertenecer al ámbito de la reflexión filosófica por cuanto atañen a la vida 

humana en general. Algunos de los problemas exegéticos que surgen a la hora de 

interpretar estas cuestiones en Platón se deben al hecho de que los comentaristas las han 

abordado desde una perspectiva exclusivamente biológica o exclusivamente ética, 

mientras que la reflexión médica en Platón atiende a ambas dimensiones del hombre, la 

biológica y la ética. La segunda cuestión -y que será abordada en este apartado- es de 

índole médica. La clasificación de las enfermedades es el instrumento que utilizan los 

médicos para organizar el conocimiento y la experiencia profesional, y está basada en el 
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modelo que se tenga de lo que es la naturaleza del hombre. En este sentido debe 

recalcarse que Platón concibe al hombre como algo más que un organismo biológico y, 

en consecuencia, la medicina es para él algo más que una rama de las ciencias naturales. 

Siguiendo los planteamientos de Wulff, Pedersen y Rosenberg (1984), es posible 

clasificar las enfermedades a distintos niveles y el establecimiento de una taxonomía u 

otra depende del conocimiento y de los intereses del observador. De esta forma, es 

posible clasificar las enfermedades desde una perspectiva: 1) sintomática, que tan sólo 

describa el problema a resolver; 2) patogénica, que identifique las partes que han ser 

reparadas o remplazadas, y que presenta un fin claramente terapéutico; y 3) etiológica, 

orientada a evitar el mal funcionamiento del organismo vivo, con un sentido más 

preventivo que terapéutico.  

La desconfianza de intérpretes como Ayache (1997) acerca de la capacidad 

médica de los planteamientos de Platón queda completamente justificada si se adopta 

una perspectiva patogénica de la enfermedad como en el caso de Joubaud (1991), pero 

-tal y como se ha explicado en las páginas precedentes- sostener que no se poseen 

conocimientos suficientes de la estructura y el funcionamiento del organismo vivo tal y 

como lo concibió Platón constituiría una muestra de escepticismo injustificada.  

El conocimiento que se posee de la medicina en la Antigüedad puede ser aún en 

cierto modo limitado, pero sí es posible determinar cuáles son algunos de los factores 

causantes de la enfermedad en el hombre según Platón. La clasificación que recogen 
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autores como Joubaud (1991) o Miller (1962) se basa en este conocimiento limitado. Por 

ello, se tratará este aspecto en detalle a continuación y, con este fin, se abordará la 

estrecha relación que Platón establece entre el cuerpo y el alma. En este punto es posible 

entender -según testimonia el Timeo-  que el correcto funcionamiento del alma puede 

evitar el mal funcionamiento del cuerpo y viceversa. Con lo que los preceptos 

terapéuticos esgrimidos por Platón presentan un doble carácter (médico y ético) y 

encuentran su razón en una clasificación etiológica de la enfermedad, más que 

sintomática o patológica. Véanse estas cuestiones detenidamente. 

A comienzos del siglo V la obra, entre otros de los atomistas, abre el horizonte 

del que más tarde la ciencia y la filosofía occidental tomarán buena nota. Por un lado, la 

nueva ciencia de Anaxágoras exigía la utilización de un método de investigación 

experimental para la explicación de los fenómenos físicos; por otro, la nueva filosofía de 

Platón quiere sentar las bases de un pensamiento racional y autónomo, independiente 

de las concepciones religiosas, capaz por sí solo de descubrir certezas. Se produce a 

partir de entonces en todas las esferas del conocimiento un cambio radical de 

perspectiva respecto a las cuestiones que se habían planteado anteriormente. 

Debe ser recordado, en primer lugar, que Platón admitía la existencia de una 

realidad compleja en el hombre llamada alma y, en segundo lugar, que la salud 

psíquica del ser humano consistía en tener en orden las dos partes principales de su 

alma: la parte en la que predomina la razón o la lógica (alma racional) y aquella en la 

que lo irracional es preponderante (alma concupisciente y alma irascible).  
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Platón tomó prestado de Sócrates este dualismo psicológico, así como la idea 

tripartita del alma. Es b ien conocido que cada una de las tres almas -de acuerdo con el 

esquema platónico aceptado por Platón, frente a los aristotélicos, la mayor parte de los 

estoicos y otros médicos-está situada en una parte diferente de nuestro cuerpo: el 

cerebro (alma racional), el corazón (alma irascible) y el hígado (alma concupiscible). 

Nos preguntamos si una alteración en cualquiera de estas tres almas, es decir, 

una situación en la que el alma ha dejado de estar en armonía con su naturaleza (kata 

physin) y se ha vuelto discordante con ella (para physin), es susceptible de restauración 

por procedimientos derivados de su propia condición: la razón, en el caso del alma 

racional, por medio de la dialéctica; la persuasión, en el caso de las otras dos, por medio 

de la educación. 

Platón afirmaría que las diferentes partes del alma no son compartimentos 

aislados, sino que están estrechamente interrelacionadas, como también lo están  con el 

cuerpo. 

Como resultado de esa alteración -es la segunda condición-ha de haber un 

deterioro de las distintas actividades en que se despliega la vida natural del organismo 

en cuestión: respiración, digestión, movimiento de la sangre, sensibilidad, pensamiento, 

etc. En resumen, todas las funciones vitales. Un aspecto importante, sobre el que 

queremos insistir, de esta concepción de enfermedad, es que la enfermedad del ser 

humano es un estado de su cuerpo (tou somatos y su alma. . La enfermedad recae sobre lo 
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que, en términos galénicos, constituye la physis (elementos, cualidades, humores, 

energías, facultades, etc.), componentes todos del cuerpo. 

Ahora bien, debemos preguntarnos si la physis, para Platón, se agota con los 

elementos, cualidades, humores, energías y facultades que definen el cuerpo. En 

resumen, ¿es el alma parte de esta physis y, si es así, en qué sentido? Para Platón, la vida 

psíquica (dynameis tes psyches) y la vida moral del hombre (areten te psyche) tienen 

alguna conexión con la krasis del cuerpo que se da a través del sperma que recorre la 

médula y que ata el alma al cuerpo. A pesar de su vaguedad, esta afirmación fue 

importante no sólo desde los puntos de vista teórico y antropológico, sino que también 

tendrá importantes consecuencias para el tratamiento terapéutico. 

Platón no esquivó la cuestión de la relación entre enfermedades del cuerpo y 

enfermedades del alma; incluso se preguntó si había un mero paralelismo metafórico o 

analogía extrínseca entre las enfermedades del cuerpo y las del alma, si se trataba más 

bien de un continuo o incluso si existía una relación genética (en el sentido de causal), 

tanto en el caso de esas enfermedades que habitualmente llamamos hoy día «mentales» 

como en los trastornos de carácter moral. 

Aceptar la última alternativa nos llevaría a afirmar que sin una completa salud 

del alma sería imposible tener un cuerpo sano y que una alteración del cuerpo 

implicaría la del alma, y viceversa. Parece que esa sería la opinión defendida por Platón: 

sin sophrosyne (salud moral completa del alma) sería imposible una completa salud 
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corporal. Esta sería también la conclusión si lleváramos a sus últimas consecuencias la 

analogía de Crisipo (c. 280-205 a. C.), sin duda alguna la gran autoridad de la primera 

doctrina estoica, entre salud/enfermedad del cuerpo y salud/enfermedad del alma. 

Posidonio (c. 135-c. 50 a. C.), estoico más moderno, estaba a favor de reducir la analogía 

a una pura metáfora cuando afirmaba que el alma del hombre sabio se vuelve inmune a 

la afección, mientras que ningún cuerpo (ni siquiera el suyo) es inmune a la 

enfermedad. Una conclusión que sería adoptada por el cristianismo. 

La analogía expuesta por Platón fue usada por Crisipo al aplicar al alma el 

concepto de proporción, que desde los tiempos de Hipócrates había sido aplicada sin 

reservas al cuerpo. En este sentido, la salud del alma consistiría también en la 

proporción (symmetria) entre sus partes más elementales. Estas partes, de acuerdo con 

Platón, son el alma racional, el alma concupiscible y el alma irascible. La enfermedad 

del alma aparece, pues, cuando hay un conflicto o discordancia entre las partes 

racionales y las irracionales del alma. Anotemos, de paso, que con su dualismo 

psicológico Platón incluía el elemento irracional como una parte constitutiva del alma, 

poniéndola en relación íntima con el elemento racional. 

Platón no permaneció indi ferente a ese principio que es el alma, en cualquiera de 

sus tres formas. Sabía perfectamente bien que la medicina, como cualquier arte (tekhne), 

sólo puede aplicar métodos adecuados para conseguir su propósito tras «conocer con 

seguridad la naturaleza de la esencia (ten pkysin tes ousias) de aquello sobre lo que 

actúa» 
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En qué consistía la naturaleza del cuerpo fue algo que Platón tuvo perfectamente 

claro gracias, entre otras cosas, a la ayuda de los médicos y filósofos naturales que le 

precedieron, especialmente Hipócrates. Respecto a la naturaleza del alma y lo que 

pudiera ser su sustancia, presenta una especial importancia ɬcomo se verá más 

adelante- a la hora de determinar el arácter corpóreo o incorpóreo del alma.  

La vaguedad con que encaró los problemas médicos relacionados con el cuerpo y 

el problema mismo de la relación alma-cuerpo, contrasta con el detalle y la seguridad 

con los que abordó los problemas de la enfermedad del alma. En este sentido, Platón se 

desmarca de la más estricta tradición hipocrática. Recordemos que ya Platón, pese a su 

confesada admiración por Hipócrates, había criticado su concepción del hombre, 

acusándole de estar exclusivamente preocupado por la salud del cuerpo concebida 

como una pura eukrasia (mezcla equilibrada de las cualidades materiales) (Phdr. 270b-c) 

Creo que es conveniente abordar dos cuestiones más relacionadas con los que 

podrían denominanarse fenómenos psíquicos o pasiones del alma: en primer lugar, 

¿qué hÈÊąÈɯ/ÓÈÛĞÕɯÊÜÈÕËÖɯÈ×ÈÙÌÊąÈɯÓÈɯɁdiscordanciaɂ (statis) entre los componentes 

racionales e irracionales del alma, y con ello la enfermedad del alma (psyches nosos)?64. 

En segundo lugar, ¿qué relación estableció Platón -si algunaentre las pasiones del alma 

y la salud/enfermedad? Intentaré responder separadamente a ambas preguntas. 

 La filosofía de Platón supone la disolución de los planteamientos anteriores 

acerca de  la relación entre el alma y el cuerpo desde una perspectiva mecanicista, así 
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como la emergencia de un nuevo planteamiento  de la relación entre el alma y el cuerpo 

desde una perspectiva teleológica en la que pasa a primer plano la cuestión de la 

finalidad . 

El problema de la relación entre el alma y el cuerpo que surge de los 

planteamientos cosmológicos del Timeo presenta dos dificultades principales, que 

fueron objeto de discusión  durante los siglos siguientes ɬespecialmente por Galeno y 

los neoplatónicosɬ, y que  aún hoy distan de estar resueltas. La primera, se refiere al 

estatuto del alma humana, cuya particularidad  consiste en que presenta al mismo 

tiempo una dimensión divina y otra mortal; mientras que la segunda, se refiere a los 

mecanismos que posibilitan la relación entre el alma y el cuerpo.  

En un primer momento,  los comentadores que han tratado de explicar en qué 

consiste la naturaleza del hombre en el Timeo, han tratado de resolver el problema de la 

relación entre el alma y el cuerpo desde una perspectiva dualista. El alma humana fue 

entendida desde su referencia interna al alma del mundo, mientras que el cuerpo 

humano fue abordado desde cuestiones externas a él, tenidas, además, por no 

importantes y no originales (Lloyd, 1968: 79).  

Sin embargo, en las últimas décadas, los estudiosos han defendido una estrecha 

relación entre la construcción psicológica y la construcción fisiológica que componen al 

hombre; especialmente desde una perspectiva teleológica que sugiere la existencia de 

una conexión directa que puede ser establecida en el diseño del alma y en el diseño del 
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cuerpo (Burguess, 2001: 45). Las expresiones más claras en defensa de una sustancia 

mediadora entre el alma y el cuerpo son la tesis sostenidas por Burguess, de un lado, y 

Pigeaud, de otro.  

Para armar su argumentación, Burguess parte de la teoría de la tríada macro 

cósmica mencionada por Platón en Ti. 35a:  

ϧЪϥ ϵϟϘϤЮϦϧϢϨ ϝϔЯ ϵϘЯ ϝϔϧϳ ϧϔѐϧϳ ЏϪϢэϦϚϥ ϢѐϦЮϔϥ ϝϔЯ ϧЪϥ ϔі ϣϘϤЯ ϧϳ Ϧўϟϔϧϔ 

ϖϜϖϠϢϟЌϠϚϥ ϟϘϤϜϦϧЪϥ ϧϤЮϧϢϠ Џϡ ϵϟϩϢжϠ ЏϠ ϟЌϦѲ ϦϨϠϘϝϘϤϲϦϔϧϢ ϢѐϦЮϔϥ ϘзϗϢϥ70. 

Que, por otra parte, se identifican con el ser, el espacio y el devenir mencionados 

en Ti. 52d2ɬ4: 

ϢїϧϢϥ ϟЍϠ ϢіϠ ϗЖ ϣϔϤϳ ϧЪϥ ЏϟЪϥ ϫЕϩϢϨ ϞϢϖϜϦϛϘЯϥ ЏϠ ϝϘϩϔϞϔЮѲ ϗϘϗрϦϛϬ 

ϞрϖϢϥ, цϠ ϧϘ ϝϔЯ ϪўϤϔϠ ϝϔЯ ϖЌϠϘϦϜϠ ϘзϠϔϜ, ϧϤЮϔ ϧϤϜϪЫ, ϝϔЯ ϣϤЯϠ ϢѐϤϔϠсϠ 

ϖϘϠЌϦϛϔϜ71 

Burguess llega a la conclusión de que ɬde acuerdo con el principio de 

paralelismo macroɬmicrocosmosɬ Platón consideró una entidad intermedia que 

posibilitara la comunicación entre el alma y el cuerpo, los nervios (neura): 

ϧЖϠ ϗЍ ϧѦϠ ϠϘэϤϬϠ ϩэϦϜϠ Џϡ уϦϧϢѕ ϝϔЯ ϦϔϤϝсϥ ϵϙэϟϢϨ ϝϤϲϦϘϬϥ ϟЮϔϠ Џϡ 

ϵϟϩϢжϠ ϟЌϦϚϠ ϗϨϠϲϟϘϜ ϦϨϠϘϝϘϤϲϦϔϧϢ, ϡϔϠϛѴ ϪϤўϟϔϧϜ ϣϤϢϦϪϤўϟϘϠϢϥ. фϛϘϠ 

ϦϨϠϧϢϠϬϧЌϤϔϠ ϟЍϠ ϝϔЯ ϖϞϜϦϪϤϢϧЌϤϔϠ ϦϔϤϝѦϠ, ϟϔϞϔϝϬϧЌϤϔϠ ϗЍ уϦϧѦϠ 

яϖϤϢϧЌϤϔϠ ϧϘ ЏϝϧЕϦϔϧϢ ϗэϠϔϟϜϠ ϠϘѕϤϔ: Ϣиϥ ϦϨϟϣϘϤϜϞϔϕџϠ т ϛϘсϥ уϦϧЉ ϝϔЯ 

                                                 
70 Ɂ$ÕɯÔÌËÐÖɯËÌÓɯÚÌÙɯÐÕËÐÝÐÚÐÉÓÌȮɯÌÛÌÙÕÖɯÌɯÐÕÔÜÛÈÉÓÌɯàɯËÌÓɯËÐÝÐÚÐÉÓÌɯØÜÌɯËÌÝÐÌÕÌɯÌÕɯÓÖÚɯ

cuerpos mezcló una tercera clase de serȮɯÏÌÊÏÈɯËÌɯÓÖÚɯÖÛÙÖÚɯËÖÚɂȭ 

 
71 Ɂ/ÖÙɯÛÈÕÛÖȮɯÙÌÊÈ×ÐÛÜÓÌÔÖÚɯÓÖÚɯ×ÜÕÛÖÚɯ×ÙÐÕÊÐ×ÈÓÌÚɯËÌɯÔÐɯÌß×ÖÚÐÊÐĞÕȯɯÏÈàɯÚÌÙȮɯÌÚ×ÈÊÐÖɯàɯ

ËÌÝÌÕÐÙȮɯÛÙÌÚɯÙÌÈÓÐËÈËÌÚɯËÐÍÌÙÌÕÊÐÈËÈÚɯȮɯàɯÌÚÛÖɯÈÕÛÌÚɯËÌɯØÜÌɯÕÈÊÐÌÙÈɯÌÓɯÔÜÕËÖɂȭ 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&prior=tro/pw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29meri%2Fstou&la=greek&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=a)meri/stou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ei%5C&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&prior=a)ei/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%29ta%5C&la=greek&prior=kata/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29xou%2Fshs&la=greek&prior=tau)ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29si%2Fas&la=greek&prior=e)xou/shs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=ou)si/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29%3D&la=greek&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&prior=au)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sw%2Fmata&la=greek&prior=ta/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gignome%2Fnhs&la=greek&prior=sw/mata
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meristh%3Ds&la=greek&prior=gignome/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tri%2Fton&la=greek&prior=meristh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&prior=tri/ton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfoi%3Dn&la=greek&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&prior=a)mfoi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fsw%7C&la=greek&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunekera%2Fsato&la=greek&prior=me/sw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29si%2Fas&la=greek&prior=sunekera/sato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Ddos&la=greek&prior=ou)si/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3Dtos&la=greek&prior=genh/sesqon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&prior=ou(=tos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%3Dn&la=greek&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%5C&la=greek&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=para%5C&la=greek&prior=dh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&prior=para/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29mh%3Ds&la=greek&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yh%2Ffou&la=greek&prior=e)mh=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=logisqei%5Cs&la=greek&prior=yh/fou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&prior=logisqei/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kefalai%2Fw%7C&la=greek&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dedo%2Fsqw&la=greek&prior=kefalai/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgos&la=greek&prior=dedo/sqw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29%2Fn&la=greek&prior=lo/gos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&prior=o)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fran&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=xw/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ge%2Fnesin&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Dnai&la=greek&prior=ge/nesin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tri%2Fa&la=greek&prior=ei)=nai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=trixh%3D%7C&la=greek&prior=tri/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=trixh=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pri%5Cn&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29rano%5Cn&la=greek&prior=pri/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=gene%2Fsqai&la=greek&prior=ou)rano/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&prior=sune/sthsen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=neu%2Frwn&la=greek&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fu%2Fsin&la=greek&prior=neu/rwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&prior=fu/sin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29stou%3D&la=greek&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=o)stou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sarko%5Cs&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29zu%2Fmou&la=greek&prior=sarko/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kra%2Fsews&la=greek&prior=a)zu/mou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mi%2Fan&la=greek&prior=kra/sews
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&prior=mi/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfoi%3Dn&la=greek&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Fshn&la=greek&prior=a)mfoi=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=duna%2Fmei&la=greek&prior=me/shn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sunekera%2Fsato&la=greek&prior=duna/mei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=canqw%3D%7C&la=greek&prior=sunekera/sato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrw%2Fmati&la=greek&prior=canqw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prosxrw%2Fmenos&la=greek&prior=xrw/mati
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fqen&la=greek&prior=prosxrw/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suntonwte%2Fran&la=greek&prior=o(/qen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&prior=suntonwte/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=glisxrote%2Fran&la=greek&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sarkw%3Dn&la=greek&prior=glisxrote/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=malakwte%2Fran&la=greek&prior=sarkw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&prior=malakwte/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29stw%3Dn&la=greek&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28grote%2Fran&la=greek&prior=o)stw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&prior=u(grote/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29kth%2Fsato&la=greek&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fnamin&la=greek&prior=e)kth/sato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=neu%3Dra&la=greek&prior=du/namin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28%3Ds&la=greek&prior=neu=ra
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sumperilabw%5Cn&la=greek&prior=oi(=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28&la=greek&prior=sumperilabw/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%5Cs&la=greek&prior=o(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29sta%3D&la=greek&prior=qeo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&prior=o)sta=


 

- 174 - 

 

ϟϨϘϞрϠ, ϗЕϦϔϥ ϣϤсϥ ϸϞϞϚϞϔ ϠϘэϤϢϜϥ, ϟϘϧϳ ϧϔѕϧϔ ϦϔϤϡЯϠ ϣϲϠϧϔ ϔѐϧϳ 

ϝϔϧϘϦϝЮϔϦϘϠ ϸϠϬϛϘϠ72 (Ti. 74d) 

Las cualidades de los nervios: color (dorados), ubicación  (entre los huesos y la 

carne) y estado físico (elásticos  y viscosos), permiten a Burguess la afirmación de que 

en los nervios se da al mismo tiempo las características propias de lo eterno e 

inmutable, que en el cuerpo identifica con los huesos, y lo perecedero y cambiante, la 

carne.  

La principal objeción que cabe plantear a esta teoría es lo forzado de la 

identificación de los huesos con lo eterno e inmutable, máxime cuando Platón afirma la 

presencia de un alma divina con estas características en la configuración del hombre. 

Por otra parte, Pigueaud (1981: 51), supone a la bilis (Ti. 71e, 72bɬc, 82c) como el 

elemento fundamental que pone en relación el alma y el cuerpo. Concibe la bilis como 

ÜÕɯ ÊÖÕÊÌ×ÛÖɯ ÎÌÕÌÙÈÓɯ ØÜÌɯ ÈĶÕÈɯ ɁÏÜÔÖÙÌÚɆɯ ËÐÚÛÐÕÛÖÚȭɯ  Úą, ɬdel mismo modo que 

Burguessɬ Pigueaud trata de solventar el problema de la comunicación entre el alma y 

el cuerpo, dos entidades a priori contradictorias, por medio de la introducción de un 

tercer elemento en el binomio que participa de las características de ambos. El problema 

ËÌɯÌÚÛÈɯÏÐ×ĞÛÌÚÐÚɯÙÈËÐÊÈȮɯÕÖɯÖÉÚÛÈÕÛÌȮɯÌÕɯÌÕÛÌÕËÌÙɯÌÓɯÚÌÕÛÐËÖɯËÌÓɯÛõÙÔÐÕÖɯɁchumosɂ73. Por 

                                                 
72 Ɂ/ÈÙÈɯÓÖÚɯÛÌÕËÖÕÌÚɯÏÐáÖɯÜÕÈɯÊÖÔÉÐÕÈÊÐĞÕɯËÌɯÊÈÙÈÊÛÌÙąÚÛÐÊÈs intermedias de la mezcla 

de hueso y carne sin fermento y agregó color dorado. De ahí que los tendones obtuvieran una 

mayor elasticidad y viscosidad que la carne, pero también mayor blandura y humedad que los 

huesos. El dios rodeó con estos tejidos los huesos y la médula: los ató entre sí con tendones y 

ÓÜÌÎÖɯÊÜÉÙÐĞɯÛÖËÖɯÊÖÕɯÊÈÙÕÌɯËÌÚËÌɯÓÈɯ×ÈÙÛÌɯÚÜ×ÌÙÐÖÙɂȭ 
73 Desde Hipócrates, la teoría humoral fue el punto de vista más común del 

funcionamiento del cuerpo humano entre los físicos (médicos) europeos hasta la llegada de la 

medicina moderna a mediados del siglo XIX. En esencia, esta teoría mantiene que el cuerpo 
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otra parte, aparecen dificultades para defender el papel  predominante de la bilis en la 

relación entre el cuerpo y el alma ɬfrente al del reÚÛÖɯËÌɯɁÏÜÔÖÙÌÚɂȮɯÊÜÌÚÛÐĞÕɯÈÕÛÌɯÓÈɯØÜÌɯ

Platón, hay que decirlo, no se pronuncia. Podría en todo caso establecerse los humores 

como mediadores entre el alma y el cuerpo pero no a la bilis en exclusiva. Hipótesis 

que, por otra parte, podría conciliarse con el papel otorgado en dicha mediación a la 

médula, si éstos (los humores) son entendidos como emanaciones de la misma.  

El término chumos fue un término de uso frecuente en la Antigüedad y presenta 

dos significados básicos. El primero hace referencia al zumo de las plantas74 y el. 

segundo, se refiere al sabor75. En Platón aparece en dos ocasiones: Ti. 60a y 65c, en las 

que los comentadores Taylor (1928), Cornford (1937) y Brisson (2001) han interpretado 

chumos ÊÖÔÖɯɁáÜÔÖɯËÌɯ×ÓÈÕÛÈɂȮɯ×ÈÙÈɯÌÓɯ×ÙÐÔÌÙɯÊÈÚÖȮɯàɯÊÖÔÖɯɁÚÈÉÖÙɂɯ×ÈÙÈɯÌÓɯÚÌÎÜÕËÖȭɯ

Sólo la traducción de Lisi de chumos ×ÖÙɯɁÏÜÔÖÙɂɯÌÕɯÈÔÉÈÚɯÈ×ÈÙÐÊÐÖÕÌÚɯ×ÈÙÌÊÌɯ×ÖÕÌÙɯËÌɯ

                                                                                                                                                             

humano está lleno de cuatro sustancias básicas, llamadas humores (líquidos), cuyo equilibrio 

indica el estado de salud de la persona. Así, todas las enfermedades y discapacidades 

resultarían de un exceso o un déficit de alguno de estos cuatro humores. Estos fueron 

identificados como bilis negra, bilis , flema y sangre. Tanto griegos y romanos como el resto de 

posteriores sociedades de Europa occidental que adoptaron y adaptaron la filosofía médica 

clásica, consideraban cada uno de los cuatro humores aumentaba o disminuía en función de la 

dieta y la actividad de cada individuo. Cuando un paciente sufría de superávit o desequilibrio 

de líquidos, entonces su personalidad y su salud se veían afectadas. Teofrasto y otros 

elaboraron una relación entre los humores y el carácter de las personas. Así, aquellos individuos 

con mucha sangre eran sociables, aquellos con mucha flema eran calmados, aquellos con mucha 

bilis eran coléricos, y aquellos con mucha bilis negra eran melancólicos.  

74 Hp.Epid.6.6.3 (cf. Gal.17 (2).327), Arist . HA 554a13 (pl.), 596b17, Thphr.  HP9.1.1, al.), así 

como a los fluidos animales, también denominados humores (Hp.VM18, Arist . HA 556b22, 

PA676a16; Mete. 380b2 (pl.) . 

75 Ɂ϶ϟϔ ϧЫ ϖϘэϦϘϜ т ϪȭɂɯArist. Ph.245a9, cf. Mete. 356a13 (pl.), de An.414b11:  З ϧϢѕ Ϫ. 

[ЏϠЌϤϖϘϜϔȼ ϵϠўϠϨϟϢϥ ib.426a15ȰɯɁбϪϛѕϠ . . , ВϪϢϠϧϔ ϧϢюϥ Ϫ. ЏϠ ϔяϧѴɂɯArched.2.9; opp. уϦϟϔЮ, 

ϪϤрϔϜ, Plu.2.646b ȹÐÕÛÌÙÊÈÔÉÐÈÉÓÌɯÊÖÕɯɁϪϨϞрϥɂɯ11 (q.v.), Diocl .Fr.138. 
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manifiesto una relación latente entre los fluidos que se obtienen a partir de las plantas y 

los que tienen lugar en el interior del cuerpo humano . 

Recientemente, Johansen (2000) ha tratado los aspectos psicológicos expuestos en 

el Timeo, retomando  el debate planteado en la antigüedad por Galeno  en relación con 

la unidad del alma y la relación de esta con el cuerpo. (Gill, 1997)76. Paralelamente a las 

formas inteligibles defendidas por Crisipo, Johansen supone que no hay diferencias 

ontológicas esenciales entre el cuerpo y el alma77 e  interpreta el alma como una unidad 

en la que todas las partes participan del proceso de rencarnación al provenir todas ellas 

del movimiento del nous (2000: 141 y 155). Según su interpretación del pasaje Ti. 69cɬ

72b, ambos, alma y cuerpo están dotados de movimiento y de extensión.  

No obstante, esta teoría presenta importantes inconsistencias que han sido 

señaladas oportunamente por Lisi. Lisi (2006: 157) apunta a que Johansen cae en el 

mismo error que critica, puesto que el hecho de que el cuerpo sea tridimensional y el 

alma unidimensional ya supone una importante diferencia ontológica. De las tres sólo 

una es inmortal y  ha sido creada por el demiurgo, las otras sirven de mediación entre el 

intelecto y el cuerpo, al tiempo que animan al cuerpo inanimado. Se encuentran en 

                                                 
76 Galeno sostiene que la exposición fisiológica del Timeo refuerza la interpretación 

tripartita del alma , en la medida en que Platón hace allí hincapié en la separación funcional y 

espacial de las tres partes del alma; la cual estaría, además, en perfecta coherencia con las 

afirmaciones sobre esta cuestión recogidas en la República (R. 439e-440e, 440c-d y 441e-442).  

 
77 Johansen (2000: 141). Cf. De Anima, Aristóteles señala que el error de Platón consiste en  

distinguir las partes y  distinguirlas localmente cuando habría debido mantener la unidad e 

indivisibilidad de un alma con numerosas facultades (I, 411b1 y ss.) Los textos que hay que 

tener en cuenta son Ti. 69c y ss. y R. IV, 436a y ss., donde Platón habla tripartición del alma y 

establece la clásica comparación entre la ciudad y el alma.  
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tensión y se oponen al principio divino que anida en los hombres. Existe una diferencia 

esencial entre la especie inmortal y la mortal que hace muy difícil hablar de partes, 

excepto en un sentido metafórico. De hecho, Platón habla de psychai en plural y  no de 

una única psyche. Lo cual es subrayado, además, en el hecho de que una habita en la 

cabeza y es independiente. Para Lisi, el único aspecto que las unifica es que son 

principio de vida en tanto que principio de movimiento y de cambio ( oi tou biou desmoi 

Ti. 73b). 

El dualismo sustancial tiene importantes consecuencias: por una parte permite 

una explicación racional acerca de la composición del hombre y, por otra, afirma la total 

libertad del alma humana que al ser algo diferente del cuerpo no está sometida a leyes 

mecánicas. Lo cual permite su estudio completamente independiente de las teorías 

físicas. Esto explica el éxito durante siglos de este tipo de interpretaciones. Sin embargo, 

esta no es la posición que Platón adopta frente al alma. 

En efecto, un enfoque puramente mecanicista falla a la ha hora de localizar la 

causa de la enfermedad, tal y como Platón la describe en el Timeo. Autores como Miller 

o Joubaud se han ocupado de las causas puramente físicas de la enfermedad; sin 

embargo, para comprender realmente el sentido de la enfermedad en Platón, debe ser 

estudiada dentro del contexto de las causas anímicas. Todo lo que sucede en el alma 

también sucede en el cuerpo físico. Eliminar la enfermedad del cuerpo a base de 

fármacos no acaba con el malestar anímico subyacente, que sigue sin ser resuelto.  
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 Realmente, el verdadero origen de las enfermedades permanece oculto a menos 

que se contemple el cuerpo como un conjunto organizado en una combinación de 

materia y alma y no como un ensamblaje de partes diferentes. Platón considera 

enfermedad a no estar armonía con la manera ordenada en la que el cuerpo se comporta 

normalmente, que es lo mismo que decir que el cuerpo se comporta de un modo 

desordenado y caótico porque el alma y las conexiones determinantes (razón) se han 

retirado parcialmente de una parte del cuerpo. ¿Cómo se pasa a suponer la relación 

entre las enfermedades del cuerpo y las del alma?  

Para contestar a esta pregunta es indispensable recordar que nada de lo que 

adviene a la existencia lo hace sin la acción de una causa. Todo hace referencia a un 

principio de causalidad cuya formulación aparece en Ti. 28a, a saber, los seres y las 

cosas sensibles no son autosuficientes ya que existe un principio de causalidad que es el 

principio primero que explica la venida a la existencia así como la aparición de los seres 

visibles o fenómenos. 

Sentado esto, puede apreciarse que resulta imposible trazar el cuadro concreto de 

una patología si se elimina la ley causal. En el Fedón (96eɬ102a) Platón expone, a través 

de las palabras de Sócrates, su decepción ante el tipo de explicaciones propuestas por 

los físicos ɬy, concretamente, Anaxágoras. 

Platón esgrime una teoría causal doble para escapar de los errores de sus 

predecesores que trataron de dar cuenta de los fenómenos naturales a partir de una 
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causalidad física y mecánica. Si bien la causa física permite explicar cómo está 

constituido un ser vivo, no permite explicar  qué es un ser vivo. Por eso, estas causas 

sólo pueden ser entendidas como causas segundas, como  causas necesarias para el 

orden del universo y  en ningún caso como constituyentes de la explicación última  de la 

existencia de cierto orden en los fenómenos naturales. 

En el Timeo, Platón justifica la existencia del universo a partir de la combinación 

ËÌɯÜÕÈɯÊÈÜÚÈɯÍąÚÐÊÈȮɯɁÓÈɯÕÌÊÌÚÐËÈËɂȮɯàɯËÌɯÜÕÈɯÊÈÜÚÈɯÍÐÕÈÓȮɯÙÈÊÐÖÕÈÓɯàɯËÐÝÐÕÈȮɯÌÓɯËÌÔÐÜÙÎÖɯ

que trabaja contemplando las formas inteligibles ( Ti. 57cɬd, 68eɬ69a) 

Platón asímismo estimó que cuanto llega a ser tiene una causa, una causa 

inteligible y no puramente mecánica. Con ello Platón estableció una distinción entre 

causas primeras, aitiai o causas inteligibles (las formas inteligibles) y causas segundas, 

aitiai deuterai o causas sensibles (las de las realidades materiales y sensibles) (Ti. 46c). No 

obstante, tal y, como ha señalado Natali (1997: 211), las causas segundas no pueden 

existir de forma independie nte a la causa principal, por cuanto estas causas segundas 

(sunaitia) resultan indipensables para la causa principal y constitutiva ( sunektikai). 

El mismo razonamiento debe seguirse en el orden de las enfermedades. ¿Cuál es 

el origen de las enfermedades? ¿Es la putrefacción de la carne lo que hace enfermar un 

cuerpo? Estas no son más que condiciones necesarias, físicas de la enfermedad. La 

razón de la enfermedad implica un desorden, una disarmonía. En este sentido, es la 

enfermedad ella misma, como desequilibrio, lo que constituye la causa verdadera de su 
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existencia. Es por esto que la etiología de la enfermedad debe ser entendida como 

bipolar, tener en cuenta no sólo las condiciones que conducen a la enfermedad sino 

también el fin para la que ellas están previstas. 

De esta sumisión, la fabricación del universo proporciona un ejemplo estupendo: 

Decir que el universo en su conjunto y  cada una de sus partes resulta de una mezcla de 

los cuatro elementos no explica su razón de ser. Si la causa final lo permite, es porque 

establece un nexo de unión entre los movimientos del universo y la causa última de 

estos movimientos: El alma, que Platón define como causa última del movimiento.   

Según esto, es necesario remontarse más arriba y no contentarse con una 

explicación sobrenatural de la enfermedad, según la cual esta sería producto de una 

voluntad divina. Saber cómo los seres vivos participan de la armonía, de la vida,  remite 

al problema de la participación.  

Muchos comentadores han sugerido en este punto la influencia de Filistón en la 

concepción platónica del origen de la enfermedad; por el contrario, Taylor afirma la 

influencia de Alcmeón  en este punto. Si bien es verdad que la concepción  de isonomia y 

symmetros krasis entre dos dynameis opuestas están presentes en el pensamiento de 

Alcmeón y en la idea de salud de Platón, la idea de que la enfermedad es provocada por 

la monarchia de alguna de las dynamis se desarrolló con posterioridad a Alcmeón 

(DK24B4). Más acertada, por tanto, parece la hipótesis de la influencia de Filistón. 
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El origen de la enfermedad tiene para Platón una explicación muy clara, cuyos 

principios quedaron expuestos al principio del diálogo. Desde el momento que el 

cuerpo está compuesto por cuatro tipos (genon) de elementos: tierra, fuego, agua y aire, 

el exceso (pleonexia) o la carencia para physin de alguno de ellos, la metástasis de un 

elemento del lugar que le es propio a otro que no para physin, tal variabilidad produce 

en el cuerpo un estado no deseable que tiene como resultado acciones irregulares o 

estados de desorden (staseis) y enfermedad en el cuerpo78.  

Ciertamente existen algunas similitudes generales entre la explicación de Filistón 

y la de Platón: de acuerdo con lo expuesto en el Anonymus Londinesis 20.25 y ss., Filistón 

seguía la tradición de Empédocles, según la cual el cuerpo estaba compuesto por cuatro 

formas (ideon): fuego, aire, agua y tierra. Cada elemento a su vez tenía su propia 

dynamis, del fuego la dynamis era el calor, del aire el frío, del agua la humedad, de la 

tierra lo  seco. Los elementos por tanto, se constituían como causas de la enfermedad 

cuando lo caliente y lo húmedo aparecían en exceso o cuando lo caliente se manifestaba 

escasamente.  

El cuerpo y todas sus partes (Ti. 88c y ss.) deben ser tratadas del mismo modo 

siempre  to tou pantos apomimoumenon. Idea que se sustenta sobre la analogía macro-

microcosmos, al tiempo que constituye la idea apriorísitca sobre la que se fundamenta 

la fisiología platónica, como pone de manifiesto el siguiente pasaje: 

                                                 
78 Para otros usos de pleonexia en un contexto medico: cf. Smp. 188b y Lg. 906c. Para stasis: 

cf. Sph. 228a-b y R. IV, 444b y ss. Para la definición de salud y enfermedad cf. R. IV, 444d y ss.  

 



 

- 182 - 

 

т ϗЍ ϧϤрϣϢϥ ϧЪϥ ϣϞϚϤўϦϘϬϥ ϵϣϢϪϬϤЕϦϘўϥ ϧϘ ϖЮϖϠϘϧϔϜ ϝϔϛϲϣϘϤ ЏϠ ϧѴ ϣϔϠϧЯ 

ϣϔϠϧсϥ З ϩϢϤϳ ϖЌϖϢϠϘϠ, КϠ ϧс ϦϨϖϖϘϠЍϥ ϣЉϠ ϩЌϤϘϧϔϜ ϣϤсϥ ЎϔϨϧр. ϧϳ ϟЍϠ ϖϳϤ 

ϗЖ ϣϘϤϜϘϦϧѦϧϔ Џϝϧсϥ ЗϟЉϥ ϧЕϝϘϜ ϧϘ ϵϘЯ ϝϔЯ ϗϜϔϠЌϟϘϜ ϣϤсϥ АϝϔϦϧϢϠ ϘзϗϢϥ ϧс 

тϟрϩϨϞϢϠ ϵϣϢϣЌϟϣϢϠϧϔ, ϧϳ ϗЍ ВϠϔϜϟϔ ϔі, ϝϘϤϟϔϧϜϦϛЌϠϧϔ ЏϠϧсϥ ϣϔϤҁ ЗϟжϠ 

ϝϔЯ ϣϘϤϜϘϜϞϚϟϟЌϠϔ ѢϦϣϘϤ яϣҁϢѐϤϔϠϢѕ ϦϨϠϘϦϧѦϧϢϥ ЎϝϲϦϧϢϨ ϧϢѕ ϙѳϢϨ, ϧЖϠ 

ϧϢѕ ϣϔϠϧсϥ ϵϠϔϖϝϲϙϘϧϔϜ ϟϜϟϘжϦϛϔϜ ϩϢϤϲϠ: ϣϤсϥ ϧс ϦϨϖϖϘϠЍϥ ϢіϠ ϩϘϤрϟϘϠϢϠ 

АϝϔϦϧϢϠ ϧѦϠ ЏϠϧсϥ ϟϘϤϜϦϛЌϠϧϬϠ ϧс ϝϘϠϬϛЍϠ ϧрϧϘ ϣϲϞϜϠ ϵϠϘϣϞЕϤϬϦϘϠ. фϧϔϠ 

ϟЍϠ ϗЖ ϣϞЌϢϠ ϧϢѕ ЏϣϜϤϤЌϢϠϧϢϥ ϵϣЮШ, ϩϛЮϠϘϜ ϣЉϠ, фϧϔϠ ϗЍ ВϞϔϧϧϢϠ, ϔѐϡϲϠϘϧϔϜ 

(Ti. 81aɬb)79.  

El cuerpo sufre los cambios de todos estos tipos de movimientos (kineseon) que 

terminan por destruirlos. El principio bási co en torno al que Platón elabora su etiología 

de la enfermedad se refleja de nuevo cuando discute acerca del remedio para las 

enfermedades corporales a través del ejercicio físico y la gimnasia. Ello incide, 

precisamente en la necesidad de mantener la armonía y la proporción entre el alma y el 

cuerpo a través de la ejercitación por igual de ambas.  

Por lo que se refiere a la cantidad y cualidad, en el Timeo los cambios 

cuantitativos establecen diferentes cualidades, pues de no ser así no sería posible hablar 

de la variedad de productos cosmogónicos e incluso entender la noción de physis. La 

destrucción, o lo que es lo mismo, la separación de los componentes destruye la 

cualidad y libera elementos para posteriores mezclas en diferentes proporciones y con 

cualidades distintas. De donde puede deducirse que: 1) el doble camino hacia arriba y 

                                                 
79 Ɂ+ÈɯÍÖÙÔÈɯËÌɯÓÓÌÕÈËÖɯàɯÝÈÊÐÈËÖɯÌÚɯÊÖÔÖɯÓÈɯÙÌÝÖÓÜÊÐĞÕɯËÌɯÛÖËÖɯÓÖɯØÜÌɯÌßÐÚÛÌɯÌÕɯÌÓɯ

universo, que mueve todo lo afín hacia sí mismo. Lo que nos circunda disuelve y distribuye 

continuamente las sustancias que despide nuestro cuerpo, para enviar las de un mismo tipo 

hacia su propia especie. Los corpúsculos sanguíneos, por su parte, cordados en nuestro interior 

y rodeados como por un cosmos por la estructura del ser viviente, están obligados a imitar la 

revolución del universo. Por tanto, transportada hacia el  elemento afín, cada una de las 

partículas interiores vuelve a llenar lo que se había vaciado en ese momento. Cuando sale más 

ËÌɯÓÖɯØÜÌɯÌÕÛÙÈȮɯÌÓɯÊÖÕÑÜÕÛÖɯÍÌÕÌÊÌȮɯÊÜÈÕËÖɯÚÈÓÌɯÔÌÕÖÚȮɯÊÙÌÊÌɂȭ 
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hacia abajo reinterpreta la teoría de los dos espacios80 al modo pitagórico y en un 

sentido diferente al de las viejas cosmogonías y 2) se establece un orden de 

transformaciones a partir del fuego con unos mecanismos que recuerdan la cosmogonía 

de Heráclito (fr. 22B67 y, especialmente, fr. 22B90). 

A fin de que sea posible establecer uniones, separaciones, diferentes cualidades 

etc., Platón introduce la noción de dysmetria generado por la dialéctica de lo Mismo y de 

lo Otro que es lo contrario, por tanto de la armonía. A su vez, el modelo pitagórico 

trataba de solucionar el mismo problema a través de la noción de proporción numérica 

para definir nociones extra geométricas como la salud, la justicia etc. (Aristóteles, 

Metafísica, 15, 985ɬ986a). 

 La ruptura de la uniformidad puede producirse en cualquier momento ( Ti. 57eɬ

58a) dando lugar a una anomalía (anomaloteta). La enfermedad sobreviene cuando los 

conductos de circulación se bloquean sistemáticamente durante un largo período, 

impidiendo el paso adecuado de los nutrientes vitales al resto de partes del cuerpo.   

                                                 
80 Una explicación de la teoría de los dos espacios se encuentra en Eliade (1998). La teoría 

de los dos espacios se reduce a lo siguiente: 1) División de la tierra en donde se asienta la tribu y 

repartición de la misma de acuerdo con los propósitos que se establezcan; 2) Fundamentación 

de esa división y reparto en un lugar no visible en donde actúan las fuerzas de la naturaleza; 3) 

Establecimiento de una intercomunicación entre estos dos espacios, en la consideración de que 

el terreno no es un espacio real, mientras que el espacio no visible es el único espacio real, cuyas 

fuerzas son las que actúan en el espacio aparente; 4) Construcción de diferentes explicaciones 

coherentes y racionales que  actúan según las estructuras y motivos que se reflejan en el espacio 

aparente, y 5) Antropomorfización de las fuerzas que actúan en el espacio real. Ejemplos de este 

proceso se encuentran en los planteamientos de los órficos, Heráclito y Empédocles. En los 

pitagóricos se encuentra también esta teoría de los dos espacios pero configurada de un modo 

diferente al quedarse en la abstracción del número, las proporciones y la armonía y renunciar a 

las antropomorfizaciones. 
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El sperma tiene su propio sentido de la orientación. Fluye de manera natural 

descendiendo por la columna vertebral desde la cabeza. A lo largo de ese recorrido 

puede encontrar bloqueos provocando síntomas. La pregunta es: ¿de qué tipo de 

bloqueo se trata y de dónde proviene?  

Las enfermedades son resultado de la naturaleza misma del organismo. La falta 

de carácter histórico de estas enfermedades lleva a dudar del carácter mórbido de 

ciertos fenómenos. La tesis de las causas endógenas (origen  enfermedad del alma) 

deforma la idea de la enfermedad misma. Impide incluso la explicación de la pluralidad 

de enfermedades, extraña a las desviaciones y limitaciones extrínsecas. Esta idea se 

complementa además con la expuesta en el Filebo según la cual las influencias exteriores 

que el ser vivo experimenta a nivel somático se dividen en dos tipos: unas, que se 

quedan en el cuerpo sin llegar a afectar al alma y, otras,  que afectan no sólo al cuerpo 

sino también al alma (Phlb. 33d). Lo cual parece apuntar a un condicionalismo mecánico 

a la hora de hablar del origen de la enfermedad de lo que, por otra parte, se seguiría que 

no existe una verdadera etiología de la enfermedad por cuanto esta referiría a las 

ËÌÕÖÔÐÕÈËÈÚɯɁÊÈÜÚÈÚɯÚÌÎÜÕËÈÚɂȭ 

Según esto, la causa primera de la enfermedad se encuentra en la falta de 

uniformidad y movimiento ( anomaloteta) (Ti. 57eɬ58a) proveniente del flujo vita l que 

representa el sperma, lo cual explica que las enfermedades más graves tengan como 

origen la médula y que la separación de la atadura entre el alma y el cuerpo que éste 

representa suponga la muerte del organismo vivo. Mientras tanto, entre las causas 
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segundas de la enfermedad se encuentra la anomalía que proviene del flujo sanguíneo, 

portador del alimento que nutre a cuerpo, cuya función y características son, por tanto, 

similares a los del sperma.  

Visto desde un punto de vista cosmológico, se puede concluir que la muerte 

convierte al cuerpo en un desordenado montón de elementos, mientras que el alma 

inmortal permanece intacta a todo ello, puesto que no es física y no puede destruirse. 

Los átomos que previamente conformaron ese cuerpo simplemente se recolocan para 

ensamblarse otra vez en formas nuevas, como los pájaros, los peces, los animales 

terrestres o los hombres. Por tanto,  la vida no termina con la muerte; sólo cambia de 

forma. Pero al contrario que la muerte, la enfermedad ofrece la oportunidad  de 

restaurar el orden manteniendo la forma física.  

Los partidarios de un monismo entre cuerpo y alma , como Pradeau (1998) y 

Joubaud (1991),  identifican el alma y el sperma apoyándose en Ti. 73bɬc, donde se dice 

que el alma es un sperma que el demiurgo p lanta en el cerebro. Esta semilla presenta la 

peculiaridad de poseer tanto características anímicas como corporales. Pues, por un 

lado, es la semilla que el demiurgo planta en la cabeza del hombre y, por otro , 

representa el principio (arche) de vida y de constitución del cuerpo, al identificarse con 

la médula. A su vez, la médula es dividida en tres partes que corresponden a las tres 

funciones del alma (Ti. 63b, 73c). La preeminencia de la constitución de la médula, así 

como su posición indican su papel esencial de intermediar ia: se presenta como la base 

del resto de la constitución corporal. Su pureza se debe a una razón metafísica. Su 




