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1. C~ Y ambit09 d\ello Ubenad 

En las sociedades Ia libertad fue y sera siempre un recIamo y una 
bUsqueda de equilibrio; en los individuos un ansia comun nunca satisfe
cha, a veers s610 un sueJio; en los espmtus una necesidad; en nuestro 
himno nacional un "grito sagrado" repetido trcs veces. Libertad poU
tiea, civil, juridica, religiosa, de pensamiento, de ensefianza, de pala
bra, de prensa... desfilan ante Ia vista del historiador y soci6Iogo 
en forma alguna V(Z confusa. Es un concepto amplio y compIejo,
expresado en Grecia y Roma por un unico termino: eleutheria y 
libeirtaa, de ambitos y matices bien definibles y polivalentes, que Pierre 
Grimal analiza en un rrciente libro, con el expresivo titulo Les en'eUfs 
de la: liberte, Societe d'edition Les Belles Lettres, Paris, 1989 1• La 
libertad para el estado es una, para el individuo es otra. ElIas impli
can ademas enfrentamientos, lucha, dolor y muerte. La tragedia griega 
se abasteci6 en abundancia con los cruentos choques entre los desig
nios de hados y los intentos del hombre de salvaguardar sus retazos 
de libertad. La divisi6n entre ciudadanos libres y esclavos dur6 -si 
es correcto el preterito- muchos siglos. Las escuelas de filosoffa, des
de S6crates y Arist6teles, pasando por cfnicos y particularmente estoi
cos, distinguieron c1aramente las libertades arriba citadas, que de 
a1gUn ·modo afectan la exterioridad del hombre, de la otra libertad 
interior, espiritual, psiquica, que fue fortaleza, reducto y consuelo 

1 La traducci6n del titulo por A. BIXlO, Loa extravio8 de la libertad, Bare&
~ona, Ed. Cedisa, 1900, puede iriducir a error y no refleja quizas adecuadamentt: 
e1 curso d. ese errar a 10 largo de siglos. 
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aun para los sometidos a la esclavitud mas abyecta, la que va a pre
valecer notoriamente en nuestro rastreo de las cartas de Seneca a 
Lucilio. 

Socrates es recordado por llevar la filosoHa desde el cielo a la 
tierra; tambUm par Ilevar la libertad del agora al interior de las almas. 
Los cinicos se sintieron libres cuando descubrieron que frente a una 
fuente podian beber del hueca de sus manos. De aqui a la paradoja 
esto.ica de que todos los hombres son esclavos y que solo el sabio es 
libre, habia solo un paso, tras el que ya podremos incursionar en la 
Paradcqo V de Ciceron, en la Satira V de Persio y en las. Epf,stolas a 
Lwcilio, en cuyos ambitos mas modcstos, mas intimo.s y mas recientes 
el termino perdera quizas algo de su primitiva fascinacion, pero no 
acrecentara el numero de crimenes cometidos en su nombre. 

2. La libertad en 10 'lYida de Seneca 

La vida de Seneca, al igual que su doctrina moral, gira en tomo 
del mismo eje. Seneca, con problemas de salud toda su vida, naci6 a 
la luz y a la celebridad bajo los principados de Augusto y Tiberio, 
con un bienestar hendado de sus padres -que luego la madre y el 
principesco discipulo acrecentarian para su disgusta-, con una forma
cion filosofico-retorica esmerada, con la seguridad de la Pax Romtlntll, 
que compensaba en parte la perdida de la libertad republicana. Con 
los emperadores que siguieron, Caligula, Claudio y Neron, no quedo 
sombra de esta, ni resquicio para la moderacion y equilibrio que sus 
predecesores buscaron. Su vocacion corrio un poco la suerte de las 
vicisitudes politicas, y sus cambios tanto de andariveles mundanos 
como de escudas fueron marcados a veces por los caprichos del 
emperador de tumo como en el caso de Tiberio, quien no veia con 
buenos ojos a lo.s seguidores de la filosoHa, 0 como CaHgula, quien 
corto por rivalidad sus vuelos retorico-oratorios iniciados por las pri
meres lecciones dE 1 padre, y no Ie corto el hila de su vida porque 
10 creyo ya en las man05 fatidicas de las Parcas. Seneca tuvo su pro
pia meda de la fortuna, cuando Claudio 10 desterro por ocho anos a 
Ia solitaria Corcega para regresar con honores de preceptor y luego 
ministro de Neron hasta que Ie llego, como a tantos, Ia orden impe
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rial de abrirse las venas. Como muchos contemporaneos, encuentra 
en la filosofia su reducto de salvaci6n, su libertad interior. Se entrega 
a ella y a sus diversos maestros con pasi6n; pero sin perder su liber
tad intelectual, sin someterse a la dependencia de una sola escuela. 
Es estoico, mas toma doctrinas pitag6ricas, peripatt3ticas, academicas 
y can predilecci6n -asi pareciera en sus epistolas- por las maximas 
de Epicuro: Quidqurid bene dictum est ab ulIa, meum est (16.7); 
non mim me cuiqupm 11'ItUlcipatd, nullius nomeJn fera (45.4); (la 
variante emanlCilpaUi, por el dativo cuiq'lJ{})J'n, tiene el mismo sentido 
de "entrega"). EI estoicismo es, en medio de las varias escuelas, el 
que mas libertad concede a sus seguidores: Non sumus sub rege; si:bi 
quisque se uindicat (33.4). 

En la Ep. 108 hay testimonios de c6mo en su juventud bebio y 
vivi6 la filosofia y extrem6 la practica de ciertas ensefianzas de sus 
maestros Atalo y Soci6n hasta el punto de poner en peligro su salud. 
y en la misma hay testimonio tambien de cOmo a veces, si no acom
pafia una vida acorde, la filosofia puede degenerar en palabras hue
cas: quae phflosophia fuit, facta philologia est (108.23) . 

Gracias a un genero literario que florecio durante varias generacio
nes desde Ciceron a Agustin y Boecio, su largo destierro en Coroega es 
sobrellevado can las mismas nonnas filos6ficas con que en las Conso
lationes consuela a otros. 

Busco tambien algUn modo de liberacion en sus viajes, pero pronto 
aprendi6 que elIos solos no la dan. La propia experiencia y el consejo de 
Horncio (coelum, oon ardmuml mutant, qUi trails mare otU'T'Unt, Epist. 
1.11.27) 10 convencen y Ie hacen aconsejar: attimUl11l\ d~ 1llJUII;are, tlOn 

caelum (28.1; d. 104.7-8). 

Mediante su dificil y resistido alejamiento de la corte dese6 la 
misma independencia. Finalmente obtuvo, aunque tardio, algun ocio 
para su De otio y algunos aDos (72-75) para su tranquila correspon
dencia con Lucilio. Pero fue su muerte -espejo y resumen de su vida 
y de su doctrina- Ia que Ie proporciono la liberaci6n definitiva, y 
encima el nUevo aporte de glOria que tantas veces ensalzara en S6cra
tes y Cat6n: Cicuta magnum Socrotem fecit (13.14). El centuri6n de 
Ner6n no Ie permitio escribir su testamento, pero Seneca dejO a sus 
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amigos y a la posteridad su Ultima ensefianza, la i11lflJgU1em tl!itaJe1 suae 3. 

eI ejemplo de una muerte tantas veces exhibido en sus epistolas, 
junto can la ensefianza· permanente de sus numerosas obras, transitan
do los dos eaminos que alguna vez explicara a Lucllio, el mas largo 
oe los preceptos y el mas breve y eficaz del ejemplo, ahora ademas 
el ultimo: lomgwn iter est per praecepta, breuc et efficax per exemrpla 
(6.5). Habfa, en efecto, ensefiado muehas veees que la filosoHa non 
in werbis sed Vn rebus est (16.3)3 y habfa ademas podido enviarle a 
Ner6n una vez mas su testimonio habitual de libertad mas bien que 
el esperado servilismo de la adulaci6n: qui saepiuls libertatem Sene
ene, quam serwitium expertus esset (Tac., Ann. 15.61). 

3. La libertad en la doctrina moral de seooca 

Si fue Cavio Silvano, tribuno die la cohorte pretoriana, quien 
seglin el citaoo testimonio de Tacita llev6 a Ner6n la expresa decla
raci6n de libertad espiiritual de Seneca, fue San Agustin, entre los 
cristianos, el primero en Viel[' y estimar esa misma libertad espiritual 
euando en su De CW. Dei VI, cap. 10, trat6: De libertate Sooecae, 
qui uehetmentb ciurilem theologjam reprehendit quam Varro fabuW
sam. El santo distingue ya ambitos 0 niveles de libertad en Seneca, 
tratados tan asistematica y ret6ricamente. Ensalza su libertad como 
escritor -<se refiere en particular a su obm perdida Contra surperstitiO
nes- aunque niega que la haya tenido en su vida. Lo afirma con un 
claro y fuerte quiasmo: adfm't en~im scribenti, ui'tl!l?!l1lti defuit. No pue
de menos de' manifestarr admiracioo por tal libertad y de alabar esos 
ataques "a los ritos eruelmente torpes" de los paganos: de itpsis uero 
1itt'bw C'l'Udeliter t~ quam l£here scripsitf 

La posteridad a 10 largo de siglos reiter6 de diversos mOODS 
esta erltica del santo, de que Seneca no llev6 a la practica la exce~ 

2 Tacito (Ann. 15.62) narra en frio estilo indirecto: quando meritis eorum 
referre gratiam p1'ohiberetur, quod unum iam et tamen pulcherrimum habeat•. 
imaginem uitae suae relinquere testatur ... 

3 Hoc enim turpissimum est, quod nobis obici solet, uerba nos philosophiae. 
non opera tractate (24.15). 

Quod sentimus loquamur, quodloquimur sentiamus: concordet sermo cum 
"ita '(75.4). 
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lencia de su doctrina. En Francia dos gigantes han tornado partido 
e.nfrentado sobre Senleca y su conducta moral. Frente a Diderot que 
~s ad mirador incO'Ildicional del fil6sofo, Victor Hugo usa del bisturi 
-de la ironia. Describe Ia corte de N er6n, 

"Oli l'austere Seneque, en louant Diogene, 
buvait Ie Faleme dans 1'0r." 

Pero Seneca mismo ya se habia anticipado a esta critica, afirman
-do que se necesita fortaleza de animo para "usar copas de plata como 
si fueran de barro" y para "poder soportar las riquezas": Magnt13 
ille e6t qui fictilibus sic utitwr qUle11Iadmodum argento. Nee il1Je mdll1lO11' 
est, qui argento utitwr quemadmodum fictilibu8. lnfirmi animi est ptWi 
1100; posse. diuitias (5.6). Agustin en realidad s610 lamenta que la 
audaz libertad religiosa, que no tuvo Varr6n y que Seilieca s610 exhi
bi6 como escritor, no haya sido total, y Ie critica que no haya osado 
usarla para incorporarse al cristianismo. Otros padres de la Iglesia, 
olvidandose de este reproche y de alguna cuesti6n doctrinaria, como 
la reiterada apologia del suicidio, 10 pondrian en el numero de los 
escritores eclesiasticos y 10 llamaran, como San Jeronimo, Serleca noster 
(In louin. 1). San Agustin, en efecto, precisa su aseveraoon:. Libetrtas 
( ... ) Annaeo Senecae ( ... ) lI.?n quidem ex toto, uerum ex aliqua parte 
non defuit. Tooavia mas, 10 avala a Seneca mismo, al atribuir a la 
filosofia Ia acci6n liberadora: Quem (Senecam) phiJosor;hi qutl8i libe
rum fecerurlt. La filosofia era por entonces el eje liberador tanto para 
estoicos como para epicm-eos: Philosophiae seruias otp01'tet. tit tibi COf1r 

fingat trera Uberta.s reza Ia manma de Epicuro, que Seneca traduce 
y hace suya (8.1). 

4. La libertad llI1ll ~ EpJat.ol.os OJ Lucil*o 

Rara vez sale de sus temas morales y no los desarrolla con rigor 
filos6£ico. No es un sistematizador ni un teorizante. dQue intaresan, 
piensa el, un problema fill)s6fico 0 los conocimientos cientificos, si no 
nQ:S hacen mejores 0 no estan referidos a la conducta?: Quid mi.hri pro
~ scire agellum UlI partes diurid,e.re, ~ nesoio cum fratre diuridereP 

http:diurid,e.re
http:EpJat.ol.os
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(88.11). Poco despues: Scis quae recta sit linea; quid "bi prcide.st. 81' 
quid in uita rectum sit igrwrasr (8.13). Es un JD()raIista, un director 
de ahnas, un maestro que siembra a manos llenas Ia semiIIa de sus 
maximas, como otro Ma.ostro nacido por Ia misma {,poca en el otro 
extremo del Mediterraneo, que sembraba la suya en parabolas: (Ver~ 
semini8 rrwdo sporgenda sunt, quod quamuis sit exigtmm, cum ocro
pauit idooeum locum, ui1'e1Y suas explicot et ex mmimo in maximos auc
tus, diffunditur ( ... ) Eadem em, inquam, praeceptorom condicio quOe 
seminmn.; multa efficlunt et arngusta aunt. Tarntwn, fit dixi, idof1w mens 
capiat illa et in Be trohot. Multo. inuicem et ipsa generabit et plWl f'£d~ 
det qUfllm acoe'perit (38.2). Ambos comparan eo] precepto y Ia semilla. 
pues se parecen en el mtJdus spargentJj" en 'iU pequefiez (angustum y 
exi.gu:um), en el lugar de la siembra (idDneum locume idcnea rne'nIS), 
en el modo de crecer y en el rendimiento de los frutos. 

La Ubertad interior en Seneca importa mucho mas que la civil y 
]a politica, las que analiza en forma predominan.fe P. Grimal en su libro 
citado al comienzo. Es esencial a la naturaleza espiritua} del hombre 
por la que Ia voluntad puede decidir y ie~egir obteniendo asi el primero 
y fundamental dominio, el de la voluntad sobre sus actos interiores. 
Por ella alcanza su primacfa y reyeda el sabio, fortalecido por el esj:~'1 
dio y los preceptos de Ia filQlSofi8:. Aunque IeS el £ruto mas tardio 9~ 
un esfuerzo constante. y de una lucha prolongada, esI presupuiestQ Y 
fundamento de todas Jas libert:ades, culminacioIl y suma de la sabiduria,,; 

Vamos a enconqar sin duda referencias a Ia libertad del estad(). 
del ciudadano y a aqueJla que, es negada 'al esclavo, si bien en UIt 
segundo plano y en forma casi timida 0 retorica, como punto ,de COm' 

paracion con la libertad interior del filosofo. Claro que ia modiernid~ 
cuando Ie lleg6 el apremio de la fundaci6n de las nacionalidades y de 
Ia relaci6n estado-ciudadano, ahond6 en el pensamiento. yen. Ja a~a~ 

, '. ~.

cioo de algunos hombres publicos, como Cioeron y seneca, y se encon:
tro con Ia novooadde que, en el segundo caso, habfa una "zona oscura" 
-que dice Rosa Maria Francia en su articulo "De la moral a la poli~ 
tica en las cartas a Luoilio de Seneca", en Cuademm· de la F~ 
PlAstor. 15, Madrid, 1969, que no podemos dilucidar'aqui-, 0 un "estado 
monarquico" sin ·liblertades republicanas, que entre nosotrosexpusO . Ua 
Galan en Arg06.n; 4 del aiiq 1980. . 

http:predominan.fe
http:prcide.st
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5. La libertad interior en 'llM Epfstolas a Lucilio 

Esta desarrolIada y deHnida en la Ep. 75. Se explican previamente 
los tres graciol'> que la preceden: primero el de qui€lnes "no tienen aun 
la sabiduria,pero estan en sus cercan1as", "no saben que saben", "ya 
gozan die su bien pero aun no conHan"; segundo el de quiienes "se des
pojaron de los mayores males del alma y de las· pasiones", pero no 
tienen la posesi6n firme de suseguridad; '1a tercera clase esta fuera 
de muchos y grandes vicio'S, pero no fuera de todos". Seneca estli satis
fecho de transitar por estars tres etapas, pero espera mas: spel1'O me 
posse' et amplvoris ordin~:s fieri (75.16). Por fin la presenta formalmente 
y concluye con una doble definici6n, la primera con dos formas IIlJega
tivas, con doble objeto directo cada una y en una pareja graduaci6n: 
Expectant nos, si ex hac oiliqu'llln'(io faec~ m iJUud eu.adJmrUS stublime et 
'(J'xoolswn" tranquillitOJS a'1lliimi et eocptlilst"s erroribus aibsoluta liOOrtaB. 
Quaeris qU'll'e sit i'sta.? Non homin£1S time!re, non deos; neG turpia ueUe 
nee: nimiai; tn se ipswn haibet1~ maximam potestatem. Inaemmaibik bo
fl/um est SUJUm fieri. Va~. (75.18). En la cumbre de esta "MQIl'ada", de 
este "Camino de perfecd6n" -para emplear terminologia de la ascesis 
'Teresiana- estan identificados como riguroso efecto y causa dos con
cepto'S firmes: "tranquilidad del alma y absoluta libertad interior, tras 
la expulsi6n de los vidO's y errores". Ahora 51 puede definirlos, primero 
negativamente: "no temer a los hombres ni a los dioses, no querer cosas 
torpes ni lexcesivas"; despues afirmativamente: "tener sabre 51 el maxi
mo poder; inestimable bien ~s el de hacerse duefio de S1 mismo". Stium 
fieri ~un posesivo con el verbo fio- es una f6rmula magica extraordi
naria de autodominio; ni hace falta en eUa nombrar a esta divina liber
tad. La ha usado tambien en el comienzo de la Ep. 20 sin nombrarla: 
'Si uales ett te dignwn. putas, qui aliq~nidol ftas tuus, gprudeo. Mas ade
lante de nuevo: V 000, Lwaili, uaeo et ubwumque rum.. ibi. mew sum 
( 62.1). Este posesivo, reitterada expresi6n de dominio sobre sf, esta aho
ra agrcgado al ya enfatizado verbo uaco, aqu1 sin su habitual ablativo 
de carencia, pero tambUm sin el dativo que implicaria un concepto 
opuesto, un "vado para", un llenado de tal vacuidad mediante una 
nueva carga de servidumbre. A *ces la libertad no esta nombrada, 
pero esta oculta 0 cncerrada en una bona consoiientia (23.7) 0 en un 
m.uUum animi 0 vertJs animus, como en el comienzo de la Ep. 13: Sic 
uerus ille all1ffl11A~ et in aUenwn non uenitUTtA9 arbitrium probattrr, un 
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espiritu verdadero no dispuesto a someterse a un albedrio ajeno. Otras 
veces Ia reviste con b~rminos sin6nimos como este tan prestigioso fNm
tri.wn.. En Ia Ep. 9.17 pone en Ia cima en farma quiasmica al sabio que 
sobre el trono de su propio arbitrio puede ordenar su pwpia casa: Suo 
al1'biJrlo MY SUOJS ordinare. Poco antes ha comparado al sabio con una 
actitud reconcentrada de Jupiter (qualilSl e'& louis): in se reconditUll', serum 
est (9.16); y ha concluido que comienza a someterse a la fortuna quien 
busca alguna parte de sf fuera de el: Incipit forlUi1Ule resoo subieoJ:um 
(subiec:twen los manuscritos) si quam partem sui f0ri8 quaerlt (9.15) .. 
Para el pobrle e indigente que no qui ere entregarse a esta libertad del 
sabio porque aUn no tiene recurs os suficientes (nondum habea qt«Jntu.m 
satis e$t) Ie muestra enl su plenitud el precioso premio arriba definido:.. 
peTpf3tua liberto'S, nullius n{30 horn:inis ft£1C dei tim:Or1' (17.6). 

Esta liberaci6n interior se inicia eliminando la milia y aspirando. 
a la sapientia y concluye -si ello f s posible, pues el progreso espiritual 
pareoe ser infinito 4, si se han recorrido los tres citados estadios 0 grados,. 
si se ha transitado el ancho espacio existente entre "esta hez" de las 
Eervidumbres y "aquello sublime y excelso" que es Ia libertad, y si 
ademas es correcto el .si condicional, adici6n de Pincianus basada en 
"antiguos manuscritos" - y se resume en la posesi6n de los dos reitera
dos grandes bienes que dan la felicidad: Tranlquillitll8 animi y absoluta 
liberl(lJS. Hayen el triple ascenso a la sap~ent1'a una actividad volitiva, 
esforzada y constante, pero decreciente, manifestada en los diversos. 
verbos y en IflOguaje metaf6rico entre militar y medico 5 y una activi
dad intelectiva en proporci6n i'nversamente creciente, que tiene cierto 
paralelismo con las etapas de la asc€l'iis y mistica cristianas 0 con el 
comienzo arduo y final feliz del camino de la derecha de las dos vias 
de Hesiodo (LoIS traJbatj-os y los dlas, 287-292). 

La filosoHa da el impulso iniciaI, la sapientiae. studiwn (16.1), es 
la fuerza divina que trae aparejado el dominio sobre 51. Este animo libre 
y erecto, que a nada se somete y todo 10 samete a su dominio (Ubetr 
animUSl, e'r1'eC'tu8, alia subWferns sibi, se nulli), s610 se hace tal en la madu

4 Cfr. R. MONDOLFOi" La comprenswn del Sujeto humano en 10 Cultura 
Antigua, Buenos Aires, Ed. lman, 1955, p. 437 y ss. 
. 5 Perficere: 5 veces; fugere: 2 veces; animi morbus y ad,fectU8 (enfermedad 

y pasi6n del espiritu) son reiteradaIIN;lnte diferenoiados: saepe iam dixi (15.11) . 
La erradicaci6n del morbus invetemdo es el paso inicial que :nuls cuesta. 
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rez tras largo esfuerzo (lotLgo studio intento~e!, 124.12) y tras lucha 
constante (utt habltu~ animi fiat quod est impetus, 16.6) hasta la idrnti
ficaci6n de la mente con la voluntad (donee bona ~ns s:itquod bonrJ 
oolunttalS est, 16.1). En otras epistolas acumula metiforas militares y 
gladiatorias: en la Ep. 59 el sapz~11lS es dux, quien O11Wles uirtutes SU{J8 

tmdiqt,l¥& expandat como un quailmto agmine excercitum,. La vida €s 
milicia: uiu£re militllre est (96.5). EI sabio debe atenerse al mismo 
juramento del gladiador: uri, uiociri fe'rT'oque necari (37.1). Esta exi. 
gencia de estudio, de perfecci6n, de lucha es por vida: Tamdiu discen
dt.Nl1; est ( ... ) quamdiul uiw~ (76.3). Las antitesis y semejanzas 10 indu
cinln a mezclar niveles. De Anlbal a las puertas de Roma dice: Armis 
uicit, witiiB uictus est (51.6). De Mario, el de los siete consulados -unum 
e.nim CO'nsrUlaturm acce:pit, cet'Clf'0'8 ratpUit-, dice: Marius exeroitu.s, Ma
J'iwn ambit'io ducebat (51.6), agregando leI enfasis del quiasmo. La con
jugacioo perifrastica pasiva, desde Cat6n el censor, es propicia para 
estas reiteraciones: No~ qwoqu.e militandum est (. . .) Debellandtre 
sunt in ~ uoluptates (51.6). E1 mismo, tan mfermizo y tan enemi
go de las guerras, soporta esta milicia: Fortunla m!!C!tnn bellum gerit; 
non BUlIn imperata fax::tWl"tl8. IUlgurm non rec,;pio, immd, quod rna,i01'e ubr

lute faciendum est, exCU'tlo (51.8). Pero Seneca se rebela: no tiene la 
intmci6n de obedecer las 6rdenes de la fortuna ni de aceptar su yugo. 
Esta decidido a sacudirlo, aunque le signifique un esfuerzo mayor. 
Siguen distintos encarnizamientos simultt'meos 0 sucesivos en los varios 
frentes (51.8). La libertad absoluta, total e indivisible, sera la meta 
y el premio: ad hoc ptaerma'um lohoratur (51.9). Como los gran des y 
verdaderos biJenes, la patx, la libel1fas viooen integras, ad U!,numquemque 
tota peru,e;nirunt (73.8); no parciales 0 graduadas en mayores 0 menares 
cuotas, como las otras libertades. La lucha con vicias y pasionrs no es 
imagen 0 persOlJ:lificaci6n de origen cristiano 0 medieval, sobreabunda 
en seneca. Tales vicios y pasiones estan personificados en PerM, V, 
donde dialogan. Los cristianos los adoptan y haem actuar en los auto
sacramentalrs, y antes en las alegorias de la Psychomachia, de Pruden
cio y del POJstor, de Hermas. 

EI caracter prevalente de la libertad arriba diefinida, prirnero nega
tivo (no temer, no querer), luego positiva (buena consciencia, buen 
animo, posesi6n de SI mismo), va a ser complementado por la necesi
dad die servir casi religiosamente.Q la filosofia, postergando inclusive a 
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los dioiles, y por' la terminante prohibici6n de servir al cueTpO: Nee 
liber e~ qui corpori. seruit (92.33), con la sorpresa sieinpre de la para
doja y la antitesis a £lor de labios, tan ejercitadas en las escuelas de· 
ret6rica en que 10 iniciara el padre, su primer maestro. La citada tra
dueci6n de la maxima de Epicuro (PhildSophiae sertJl!lA9 oportet, ut tim 
ccmtingant uera libertas, 8.7) es enfatizada a continuacion por el con-
cepto de seruire en los sir.6nimos se suhicere et tradere, y reforzada 
ademas por una inmediatez de la consecuencia, que es la libertad: Nom 
differtwr in; diem ( ... ) statim cirCUl11Ulgitur. Hoc enim ipsurrn philow
phiae seruire Uberf;(])8 est (8.7). Seneca llega a asimilar libertas y s~ 
tia 0 phJl~, que otras veOes solo es insrrumento 0 via, y Uega a 
nivelar en una simple yuxtaposici6n pasiones y tirrunos, anticipando su 
permanente y eonsciente mezcla de pIanos de la libertad: Has tam 
gratJfJ.s domi'n'(J~, irr4e'1'dum panter, dimtittit a te satpientia, quae sola, libeIr
tas e& (37.4). Estos tan severos tiranos, que mandan a veces altemati
vamente, a veces en forma conjunta, son sin duda los vicios y las pasio
nes, que acaba de denominar multis adfectibus et SlllelUi~sim£S. 

En la comentada definicion la filosofia es ancla de salvacion para 
distintas escuelas, para libres y esclavos, para creyentes y descreidos. 
En cualquiera de las siguilentes hip6tesis -nos gobiernen la fatalidad 
de los hados, la providencia de Dios 0 1a casualidad- ella es necesaria 
(philosophandurm est), es defensa contra 10 fortuito (philosophia 008 t1Jf1

ri debet) y guia hacia Ins dioses (haec cftjcebi't, ut deum sequaris, fterll8 
casurm, 16.5): antes de todo la filosofia, despues y a traves de ella, la 
reverencia a los dioses. Esta aparente preeminencia pal1eciera incuestio
nable; en el comienzo de la Ep. 90 no caben dudas de que "vor don 
de los dioses vivimos y por don de la filnsoHa vivimos bien": Quia 
dubitare, mi Lu()t'l~, p.utest, quin deorum irmmorlalilUm. munus slt qwod 
uiuirnus, phi'loo0'Phfu~ quod bene u~'w!mus? (90.1). Pero enseguidae~ 
imperfecto y el pluscuamperfecto de subjuntivo haeen irreal esta hip6:' 
tesis: quanto maiw benifJlficWrm est borna wita, pr'o certOI habetretur, nisi 
ipS'am philosophiam di tribuissent (90.1). La vida, don de los dioses 
es aventajada por la vida buena, obtenida por la filosoffa, mas su tesis 
es que los dioses mismos nos han concedido la filosofia com,o don 6. 

6 Esta concordancia de filosofia y religi6n, la inmanencia ge Dios en ·la C()n
.ciencia moral, 5U omnipresencia, un profundo misticismo religioso, pr6ximo. al 
('Tistianismo son caracteristicas de su filosofia moral. Bonus tllr sine cleo' nemo en 
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La estrategia dJesplegada por el estudio de Ia sabidurfa para que 
Ia voluntad elija, deeida y aetlie en Ia eonquista de Ia tranquilidad 
y la libertad abarea tres grandes frentes -los dioses, los hombres y las 
cosas-, todos presentes en la definici6n. Ha nombrado a los dos prime
ros, pero a las cosas las ha diejado en el ambiguo terreno del neutro 
plural: tUtJ'11ia et nimial. La tactica para enfrentar la multiplicidad de 
estos neutros puede variar a 10 largo de las dento veinticuatro eplsto
las, pero parte siempre del dominio sobre sf mismo: Imrpe'ratre sibi 11'IO:d
foo:rnimperiUm. e!S(t (113.31). Son antltesis, pero no dejan de ser verda
des y por 10 tanto van con consejos y preoeptos: obedeeer primero 
para mandar despues, someterse a la raz6n para someter luego todo a 
sf mismo, servir a la fiIosoHa para servirse de ella cuando deba dirigir 
los operativos: m,ultos reges, si ratio te rexerit. (37.4). Esta conquista 
de sf mismo va paso a paso: sobre las casas torpes, exeesivas y fortui
tas, sobre las riquezas y los miedos, tambien sobre el cuerpo y sus sate
lites, partiendo del vientre: . magna pars libertatis est bene 'T1'IiN'atus tlfi'In

toer et contum.eliaei patiena (123.3). Los servidores del cuerpo tienen 
muehos amos: muTtis serurit qui corpori Si'1'Uit (15.1). A eada cireuns
tancia y objetivo Ie fija el imperativo de un precepto: circumscribe COI/'

pus tuum. eft lNliJrnp looum, laXili (15.2). Los vieios, las enfermedades del 
alma (morrbw) y las pasiones (adfectus) tienen por su varied ad y abun
dancia tratamiJentos y terapias propias 7. Todos son yugos a los que el 
animUiS debe sacarles el cuello: Libeat mJJdo swbducere iugo, collum 
(104.34). Apunta primero a los enemigos eneubiertos, peligrosos por su 
atraeciOn y poder, los plaeeres (eneroant et e.tfiemioont) y las riquezas, 
precio de servidumbres. (auct011'amenta swnt seruituturm). Por los teehos 
que los cobijan -de paja 0 de oro- se puede reconooer a los libres y 
a los esclavos: Culmw lib/ero'S texit, sub marmore atqu£ ll'UfI'O seruitfIIY 
habitat (90.10) . 

(41.2). Nulla sine deo mens bona est (73.16). Non pareo cleo sed adsentior 
(96.2). Nihil cleo clausum est. Interest animis nostris et cogitationihus nostris inte
ruenit (83.1). Socii sumus eius (dei) et, membra (91.30), navegando entre el pan
tefsmo pagano y el cuerpo mfstioo cristiano. 

7 Cfr. la frecuente superposici6n de pIanos en algunos ejemplos del amplio 
espectrodel dominio sobre si, sobre las pasiones y sobre las oosas f{)rtuitas. QuiLl 
enim prodest equum regere et cursum eius freno temperare, ad-fectibus effrenotis
8imis abstrahi? (88.19). 

, . (Animus) neutri se foounae rommittens, suprtl omniaq1.l!l6 cOt!tingunt pccJ. 

duntque eminens ~ .• (616.6) • 
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6. Libertad politioo ~ la libertad interior(JI 

Ella aparece rozada euando examina en la Ep. 73la relaci6n del £il6
sofo con los magistrados., los reyes 0 administradores, a quienes debe 
su ocio fecundo; ejemplifica con la relaci6n Virgilio-Augusto, en la 
eual el primero hace una abierta apologIa de la libertad de crear: ipsum 
/ ludere quae wellem caflamo permisit agresti (Egl. 1 verso 9 transcripto 
en Ep. 73.11), ya la par Ie hace Ilcgar al segundo el neCiesario yele
mental reconocimiento de su deuda: el ocio y la libertad a cambio de 
una apoteosis poetica. 

Pero aparece tambien, exaltada, cuando ensalza las hieroicas gestas 
liberadoras de un Socrates 0 de un Cat6n, que pierden en su ·lucha la 
libertad poHtica, pero ganan con su muerte la libertad interior. S6cra
tes es el ejemplo mas conocido, que tuvo en la antigua Roma muchos 
emulos. Vivi6 los 27 aDOS de la guerra del Peloponeso, luego la tiranfa 
de los treinta tiranos, 0 en "una libertad mas cruel que las guerras y 
los tiranos" -siwe uxorem, monbus feram, lingoo petuionterm, moo libe
ro~ indOC'ik'S et matri qttam patri similiores-; luego sigui6 la imputaci6n 
de graves cargos, finalmente la carcel y la cicuta; pero hasta el fin 
lladie vic a SOCrates ni mas alegre ni mas triste: 'WSIqwe ad extremum 
flee hilariorem qurisquam nee mmorem Socraten uidit (104.28). Vis 
alte:rum exemplurm,? .Acclpe hUInC M. Catanem reCe'<ntioretm. El gran 
republicano y fil6sofo estoico, amigo de Cicer6n, Cat6n de Utica, a 
menudo Cat6n a secas', ell, el ejemplo romano mas reiterado -en diecio
cho epistolas- como simbolo, a la par de S6crates, de la defensa de las 
libertades politicas, cOlljugadas y superadas con la suprema lecci6n de 
su muerte en aras de su libertad interior. No se embander6 en la guerra 
civil con ningullo de los dos band os, pues ambos representaban la 
negaci6n del sistema republicano. En medio de la esclavitud gEneral 
(im serui~ se liberrtatv. aildixisse) se consagr6 a luchar y morir por una 
Ubertad moribunda 0 ya muerta, "a menos que pienses -se intercala 
una ironia de Seneca- que Pompeyo, Cesar y Craso fueron socios de 
la libertad" (104.29). Hace publica su decisi6n de elegir entre Ia 
muerte 0 el exilio: si C(]£jSQI" wicerlt, 17WI'itUt7'Wm, si PO'T1lqJei~ exultJtu,. 

rum (104.32). En esa guerra no se jugaba su propia libertad: nan enim 
qwerl an liber Cato, sed an inter liberos sit '(95.71). Sigue luchando 
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porque es un modo de esclavitud menos indigno: es mas honesto caer 
en la servidumbre luchando que ir hacia ella voluntariamente, ~ 
ti1.l8 in Sefuitutem ~~ qwm itU'Ta (95.70). Paso su ultima noche 
con los dos instrumentos de su libertad a su cabecera: el Fed6n" de 
Platon y su espada, uno para querer morn, otra para poder morir: 
alt~m tit ueilet mori, alterum ut possert (24.6). La espada, que es 
instrumento para la defensa del estado y de las libertadies publicas, 
aqui es emancipadora de su libertad interior: gJadium ad~(}f'em It
bertatis (13.14). Ella Ie abrio la herida por donde la libertad verda
Idera y total pase6 como por un arco de triunfo, con manto escarlata 
y corona de laureles. Las ultimas palabras de Cat6n antes de matarse 
son igualmente heroica profesi6n de libertad interior frente a una lucha 
ya perdida y a Ia fortuna inutilmente adversa: ',Nada has conseguido, 
fortuna, oponiendote a todos mis intentos; hasta ahora luche no por 
mi libertad sino por Ia de mi patria y no obraba con tanta pertinacia'> 
ut liber sed ut inter liberos uiuerem .... (24.8). 

La inmediata confesi6n de Seneca de que acumula ejemplos no 
para Iucir ingenio sino para exhortar a Lucilio, nos confirma que es 
('onscientt~ de esta acumulaci6n como tambien de la ret6rica combina
cion de los divers os planos de la libertad. 

EI recuerdo de 'Escipion el Africano, desde cuya granja en Litemo 
escribi6 Seneca la Ep. 86, es el ejemplo claro de como, al crecer un 
estado 0 alguno de sus prohombres, se producira invariablemente una 
colisiOn entre dos libertades: aut Scipio Roma:e esse cl£tb.Bbat arut R~ 
in libertate. (86.1). Escipion la salv6 interponiendo la libertad de su 
noble espiritu y se retiro de Roma con estas palabras: caUlSal tibi Ube1'
tatM {ui, em et argupz~urm. QuisG ser causa y confirmaci6n. Seneca 
alaba su moderaci6n y patriotismo (egregiam moderation:em pietatem.
que), "mas admirable cuando dejo su patria que cuando la defendio"; 
y comenta que '1a situacion habia llegado a un punto tal que 0 la liber
tad molestaba a Escipi6n 0 Escipion a Ia libertad", y opt6 por el exi
lio, similar a1 de 5U enemigo Anibal. 

La libertad politica aparece, pues, pero escasa y ademas conjugada 
y gloriosamente superada por la interiQr. 
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7. Los e8ClaVOS y los sOOl(dii/os ~ los vicios 

Estaantftesis fue t6pico corriente en Ia prooica estoica, no s6Io 
comorecurso literario fecundo en paradojas y metMoras, sino porque 
los esclavos fueron tierra fertil para la semilla de una libertad interior 
que alguna vez fructific6 en logros mas amplios y en libertades de otro, 
plano. 

La Ep. 47 es integramente una comparaci6n 0 paralelo en que
se conjugan ambos pIanos de Ia libertad: Ia filos6fica interior y Ia civil 
exterior. EI sometimiento de un hombre a otro hombre, un despota 0 

nmo, siempre es considerado vergonzoso, doloroso, inhumano, pero a 
los moralistas estoicos escandalizan mas los sometidos al vicio; son mas 
numerosos, es mas denigrante su servidumbre porque no es obligada 
sino voluntaria y por 10 tanto culpable (nulla SerTwitU8turpior est quom, 
uolantaria, 47:17) y afecta al alma que nos haec hombres. ElIos sirven 
a muchos amos simulblneamente que son de indole humillante. EI escla
YO, en cambio, legalmente miembro (farmlliaris) de la famtilia, dependi6 
de un solo amo, a menudo muy humano, y su libertad podIa comprar
se; la interior nunea. 

El dialogo inicial imaginario es famoso, recordado por Macrobio 
(Sat. 1.11.7). La reiteraci6n "son siervos", alternando con "tambUm 
hombres" - "tambien compafieros" - "tambien humildes amigos" - "tam
bien consiervos sometidos como nosotros al azar de la fortuna", suena 
a disputa cada vez mas eneendida sobre su eondici6n intrfnseca huma
na; pero luego se impone una extensa descripci6n de su actual condi
ci6n social inhumana, que parece ser el blanco de sus erfticas. Tras 
afirmar con rigor filos6fico que "naci6 de la misma semilla que ttl, que 
goza del mismo cielo, que respira igual, vive igual, muere igual" (47. 
10) desciende al rdterado juego de los diferentes pianos: -Serous est. 
-Sed fortasse liberr animo. -SerutlJ8 e8t. -Ol)"tende quis nonl sit; ¢ius 
libidi-n~ seruit, mitIS llfltlI1'itiae, alitls lllmbitioni, otmMS timon (47.l7). 
Falt6 poco -se dirfa- para que se creara un organismo en defensa de 
los detechos humanos de estos sometidos. 

Cuando habla de los estudios liberales, los expliea en sus dos sen
tidos: liberales, quia homitne libero digna sunt; Y ademas studium uetre 

liberale, ~, qUJOd liberum tacit (88.2). En otrasm!Wmas -las trans-' 
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cribimos por ser modelos de concisi6n -yuxtapone 1as dos servidumbres: 
Paucos serUlirtus, plures seruitutem teoont (22.11). En singular quiasmo 
enfatiza la segunda, concediendole predominio numerico. Es similar el 
pensamiento y la forma de esta otra: multotum .domilnus sed pluriUJm 
seruus (9.22). Una vez mas mezcla libertades, anteponiendo siempre 
la filos6£ica interior, que vence a los vencedures de ejercitos vencedo
res: Quem uicerim quaerisP Non Perrsas nec extrema Med)01um. ( ... ) 
sed auaritiam, sed ambitkmem., sed mle1ttmli mortis, qui uictores getTltUn 
uicit (71.37). 

EI cuerpoes carcel y el alma, su cautiva; asi en la cultura oriental 
de la India y Persia y en la occidental, desde S6crates y Plat6n hasta 
los padres de Ia Iglesia, y a traves de los siglos, de filosofias y religio
nes diversas, de prosistas y poetas inclusive contemporaneos. La rique
za de variantes para· esta imagen, generada por los ejercicios ret6ricos 
es, en la Epfstolas (JI LU'cilw, particu1armente abundante. La circel es 
l'auea = cueva (88.34), UeWlmf31nturm = velo, vestimenta (92.13), uagi
na = vaina, que sirve y contiene a la espada, pero no cambia su natu
raleza (nee lxmwm ~ maluml U(l'gina gladiwn tacit, 92.13). Otras veces 
la circel del alma sera llamada OOUS. necessarium = carga necesaria 
(91.33), graw 8lN'ci~f{J = pesadoI baga.;e (65.16), f1erooptaculum (92.34), 
arrWmi pondus y poem = peso y castigo del alma, custodia = prisi6n, 
sedes = morada, trime et orourom domiciliurm., uVrlOulum= cadena, 
prisi611 ... 8 

En este dualismo el alma es optima sui parte, (65.18) y "el menos
precio de su propio cuerpo es libertad segura": eontemptus ~ sui 
cerrta liberta.s est (65.22 ) . Los te610gos cristiallos interpondran entre 

8 Esta ,imagen del alma encadenada es una de Jas de mayor exito, porque 
romper el hierro de una cadena es tarea sobrehumana y romper la atadura del 
cuerpo es duro, pero humano. Romper la atadura interior es tarea inherente a la 
filosofia: (animus) in uind# est, nisi accesit philosophia et iUum resrpirat'e f'~ 
naturae spectaculo iussit et a te"enis ad diuina dimdsit (65.16). Este otro te;o4to 
similar parece de un mfstico cristiano: MaioI' sum et ad maio1'a genitus, quam fit 
rllancipium sim met C01'poNs, quod equidem non alite1' aspfcio quam uincl1lm all
uod Uberlati mell6ci1'C~um (65.21).· . 
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ambos la gracia, aunqueno siempre se despojan de aquel menosprecio 
estoico; pero en Seneca el problema se resuelve asf: uno de e110s escla
YO, el otro libre: SertlIialnt ergo deteriora meliorihus (65.24). 

Esa alma cautiva desde su nacimiento, verdadera servidumbre 
exterior, con la muerte escapa de su carcel y cadena para volver asu 
libertad originaria, total y definitiva, pues Seneca cree en su supervi
vencia e inmortalidad (47, 63, 65, 76, 102, etc.) y conoce la metem
psicosis (121.12) sin pronunciarse y dejando sin respuestas a varias 
preguntas esenciales (108.17 Y ss., 58.8). Para Seneca en la Ep. 102.26 
Y 55., la muerte es un parto, rodeado de llanto y dolor. Tras nueve 
meses, 0 decenios, Ia creatura y los mortales se liberan de su carcel 0 

vientre (contubernio toedi atque olidi uemrtris).''Temes ese dia como el 
ultimo y es el de tu nacimiento etemo" (aetertnti natalis). El moribundo 
tiene ventajas sobre la creatura (1'tldi8 ~. imrperitus l1TTIl11Ji,um,), que se 
sorprende con su vida propia y con la novedad del aire puro (aura 
libetrior); y queda atonita, "ignorante de todo en un mundo descono
cido" (ndliU'S rei gn,atr1l8 obstipuisti inlter igncta). EI mortal, aunque 
cautivo, tuvo un largo periodo de estudio y filosofia para preparar su 
"nacimiento" 9. Pero ambos aprendenin pronto que en ese doble alum
bramiento a la luz no 'se pueden nevar consigo los rnPmbra iam SItIIpW

fl(JCU{l, as decir, el cuerpo largo tiempo habitado (corpus inhabitatwn 
diu) y los envoltorios de los recien nacidos (uela.rntmta nasoontium). 
Pues "la naturaleza despoja al que se va como al que entra; no te es 
permitido Hevarte mas de 10 que has traido". 

Eso que llam3.is vida es muerte, esa que sigue a la muerte es la 
verdadera vida, habia asegurado Escipi6n desde el mas aHa en el Som~ 
mum SciIpiorus, de Ciceron. Pero alli se refrena el natural deseo de tal 
nueva vida y se prohibe anticiparla mediante una muerte voluntaria, 
vieja vida que sOlo puooe ser quitada por quien la dio, Dios. seneca 
en cambio disiente. Acepta el suicidio, equiparando el derecho de 1a 
vida con el de la muerte. "Cuando me parezca, rompere esta sociedad 
con mi cuerpo" (65.22). Se es libre "cuando la muerte esta en nuestro 
poder" (91.22). La muerte voluntaria, decision tomada por el sabio. 
que debe consultar no los intereses 0 el estado del cuerpo sino 

afr. 61.4: Ante ad mortem quam ad "itam praeparandi 8U1nUS. 9 

http:llam3.is
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Ia dignidad del alma, es liberacion interior, que es estimada como heroi
ca. Es privilegio del sabio, no del desahuciado, cobarde 0 desesperado: 
sapiert8 uiuit qUltllTltwm debet, non qt.lll1lrl1tum pates! (70.4); es camino: 
ad magnatrn libertatem uia (70.16); es camino ancho y faeil; basta un 
punzon (scalpello) y un poco de ingenio en alguna se1:vidumbre fisica 
demasiado rigurosa. No hace falta un instrumento noble, espada 0 

cicuta, y cita' (en Ep. 70.20) un modo en extremo indecoroso de morir, 
siempte preferible a la mas limpia esclavitud: praeferrendam esse s:pu:r
cis8Iimam. mortem setruiturti mwndissima.e (70.21). Seneca Ia alab6 tan
tas veces que finalmente Ia obtuvo, igual que SOcrates. Intento apli
carla antes en varias oportunidades propicias para un sabio, pero 10 
"retuvo la vejez de su indulgentisimo padre" (78.2) 10. 

Su argumentacion de que no se debe temer a la muerte, que no 
es ni un bien ni un mal sino algo indiferente, se tine a veces de reto

rica, manejada libremente como el juego que hace eon los distintos 
pIanos de Ia libertad 11. 

Heroos comprobado que Ia confusion de estos planas se da en Ia 
vida y en Ia muerte: vivir como esclavo sujeto a un amo y vivir encar
celado en un cuerpo es una servidumbre obligada, variable, mudable 
Ia primera, inmutable Ia segunda; vivir temiendo la mucrte 0 sometido 
a vicios y pasiones es otra servidumbre, voluntaria, interior; la muerte, 

10 Entre las epfstolas65 y 75 Seneca pareciera pasar por un periodo de 
ohsesion por el t6pico libertad-muerte. Hay una maxima y un ejemplo para cada 
genero de muerte. ICuantas acumulaciones de maldmas exigfan en sus clases los 
retores! (Sapiens) cogitat semper qualis uita, non quanta sit (70.5). V~am et aliis 
adprobare quisque debet. mortem sibi. (70.12). Honestiu8 mori discunt homines 
quam occidere (70.27). Entre los ejemplos debio de impresionarle el suicidio 
colectivo de una ciudad de su tierra, Numancm, que muere en brazos de la 
libertad (in complexu libertatis expirat, 66.13). ' 

11 Citamos a modo de ejemplo: No es un mal pOI'que, coincidiendo con 
Epicuro, mientras existimos la muerte no esta presente, y cuando esta presente 
ya no existimos (36.9). Mors ad te uenit': timenda erat, si tecum esse posset. Sed 
necesse est aut non perueniat aut transeat (4,.3). NingUn mal es grande si es el 
Ultimo (4.3). Lamentar la muerte de a,lguien es lamentar que sea hombre (99.8). 
Cfr. Consolo a Marcia. 11: Mortalis nata es, mortales peperlsti. Cfr. Consol til Pol. 
U: Ego cum genui, tum moriturum sdui. Lo Unico malo que tiene la muerte es 
sel' temida (104.10). Emissis meliora restant, onere detracto, COfISUmptis nihil res
tat, bona .paTiter malaque subnwta sum (24.18). Cfr. este juego de conceptos y 
palabras: Meditare mortem; qUi hoc dicit, meditari libertatem iubet. QUimori 
aidicit, seruire dedidicit.... De manera similar juega con el dolor: Es leve si se 
puede soportar, es breve si no puede soportarse '(2.4.14). 
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aeeptada libremente, es liberaci6n exterior e interior, definitiva, y si es 
voluntaria, es actitud mas heroica que veneer al enemigo. 

9. Co~ 

a) Hayen las Epistolas a Lucilio predominio absoluto de la liber
tad interior, verdadera, espiritual, indivisible, total, que predioan los 
sabios y enaltece las almas y acerca la doctrina estoica al cristianismo. 
Es la libertad primera en el orden jenuquico y ultima en el cronol6
gico, tanto en los planteos tematicos de las escuelas filos6ficas como 
por el momento en que se acepta 0 se busea la muerte liberadora. 

b) La servidumbre que se Ie opone, 1a de los vicios y miserias 
que rebajan el alma, es mas vergonzosa por voluntaria y peor que 1a 
servidumbre de los esclavos, quienes pueden alguna vez comprar su 
libertad 0 dependen de un solo amo, e incluso pueden gozar de liber
tad interior. 

c) Esta servidumbre fisica y civil aparece a menudo eonjugada y 
contaminada con la servidumbre moral, a las que la ret6riea senequia
na gusta presentar en estrecho maridaje, cuando la familiaridad del 
genero 10 permite. En los tratados morales, en cambio, ello es menos 
frecuente; el rigor filos6fico no aeepta tanto colorido retoricista, que 
por momentos parece deseender no ya a licitas muestras de ingenio 
sino a simples juegos de palabras. As! vemos que en De Benet. (3.20) 
el esclavo es definido sin contaminaci6n ret6rica como siervo sometido 
s610 en su cuerpo, pero no en su alma que es libre y duefia de S1. "E! 
arno compra 0 vende sus cuerpos, no su interioridad, que no puede 
ser cedida en propiedad". 

eh) Tarnbien en Quaest. Nat. III distingue claramente al liberum 
ex ture Quiritiurm del liberum ex iwre naturae (III Proof. 16); aunque 
los enfrenta en antltesis, su intenci6n no es fundirlos ni confundirlos 
sino diferenciarlos. La ha logrado tambien un poco mas arriba, cuando 
ha opuesto los dominadores de pueblos y los que dominan sobre sf: 
ImwfTl1Jll'abiles aunt ~ popttilos, qurj urrbes 'l1.ibllertlf/t· i11l patestate; ptJU 

(,'wimi qui &e1 (III Praef.l0). 

http:Praef.l0
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d) Desde Seneca basta P. Grimal se acepta que las libertades ene
riores, Ia poHtica y la civil, sufrieron cambios y vicisitudes que les 
hicieron perder vigencia, pese a las lucbas y a la sangre derramada., 
La libertad interior, por su parte, tambien es presentada en frecuentes 
retrocesos, con ejemplos mayoritarios de servidumbre interior bochor,.. 
nosa, sin que se observen las reacciones de organismos intemacionales 
defensores de los derechos human os, que' vigilan las libertades civiles, 
poHticas y hasta las de prensa. 

e) La seiiaJada niveIaci6n 0 trasposici6il de pIanos de Ja libertad 
es en las epfstolas recorso ret6rico abundante queapunta a enaltecer 
la, libertad espiritual sobre la flsica, imponiendo la reyecfa del alma 
sobre el cuerpo; y a par, a dar brillo a un estilo en que la sencillez es 
proclamada pero rara vez practicada. 

f) Persio, en la Sat. V, coincide con Seneca, su coetaneo,pero no 
porque reClbiera influencia del hispanorromano -a quien conoci6 tar· 
dfamente como para ser cautivado por su ingenio: aero cognouJt 81 

Senecam tied 001II ut caperetur eiw mgeNo! (Vital Pet'8l, de V. Probo)
sino porque siguen una moral estoica com(lD. Esta satim es una verda
dera epfstola, que en su primera mitad (1-72) esta dirigida a expresar 
el reconocimiento al maestro Comuto; en la selgunda mitad (73-191). 
a desarrollar la teorfa estoica de la libertad. En esta parte, como Sene
ca pero con dililogos y metaforas mucho mas oscuras, distingue con 
precisiOn la lib[lrtad filos6fica (mero libertas) de la civil, identificada 
por los gorros ('(!'iJka. donarnt). Una la da el pretor, la otra la filosoffa. 
No es libre el que no tiene amo pero es esclavo de la AtI(1ritio, Luxuria, 
AmbitW, que son tiranfas peores, porque esclavizan el coraz6n y las 
almas (115-191). 

Para ser verdaderamente libre no basta hacer la vida como quiera: 
d~ uitam . .'. ut UPluit (83-84). seneca da un paso mas y reem
plaza' uoluit por nolu;t y transforma una servidumbre en libertad con 
5010 un "no quiero" interior, llevando gustosamente una vida del modo 
que no quiere. LO' que para Persio no es libertad integral 10 es para 
seneca, si voluntaria y gustosamente hace 10 que era obligatorio, nece
sario y que no querfa hacer: qt.Ii fmperia libens ex., partem acer
bj88imam seruituti8 effugit, facers quod rwlil (61.3). 
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g) P. Grimal, en su recordado libro, no trata especlficamente ]a 

libertad senequiana, pero coincide en que la libertad en general lOse 
revela en la ~riencia como algo inseparable de la muerte" (p. 11), 
que "5610 hay libertad absoluta en una soledad absoluta" y que "es en 
la muerte y por ella como se realiza nuestra libertad" (p. 17). 

h )Coincidimos, modificlndolo apenas, con un juicio de Bignone 
(Histof'ia. de 10 Litemtum. Lati'TlO, Buenos Aires, 1952, p.' 338) en favor 
de la libertad filos6fica de ese tiempo: "Si la literatura fue a veces 
servil en.este periodo, la filosoHa fue siempre libre". calificativo que 
preferimos sustituir por "liberadora", apoyados en la opini6n emitida 
inmediatamente despues: "El dominic filos6fico de sf mismo parece 
ahora elmejor mooo de escapar a la arbitrariedad dei la tirama". 

i) Como contrapeso de esta opini6n ponemos en el otro plati
110 de labalanza este otro juicio mas antiguo, de Rene Pichon (Revue 
des D(MJIX Maniles, 15 de septiembre de 1910), quien ve en el "autor 
de las Epfstolas a Lucilio uno de los momlistas mas ingeniosos de la 
antigiiedad latina". En beneficio del ret6rico, aunque no del fil6sofo, 
hacemos mas rotundo y enfatico e~ juicio y consideramos al auto!' de 
las epfstolas como el moralista mas ingenioso y retOrico de la antiglie
dad. Pues no parecen disgustarle estas dotes a nuestro escritor quien, 
pese a su repetida predica en favor de la naturalidad, las reconoce 
sin embargo apropiadas para temas tan grandes, con ]a condici6n dfl 
que acudan espontaneamente y sin refuerzo: neque mfm phaosophta 
inge.nwi f'elTIootiat (75.3). 

SUMMARIUM 

Diuersae conceptiones Hbertatis enumerantur, de quibus agitur in recenti libro 
magistri P. Grimal (1), sed una ex his uitalis cum in Senecae uita (2) tum in 
doctrina morali Epistularum ad Lucilium ,( 4) fuit: spiritualis uel interior libertas. 
~uam Stoa praedicauit, cui Seneca,' adhibita tamen quadam libertate, adsensus 
est. Laudatur Seneca ut scriptor liber, "quem philosophi quasi liberum fecerunt", 
apud Augustinum (De Cut. Dei, VI.10) (3). 

Haec libertas (5); qua, duce philosophia et impellente uoluntate, animus 
liberatur morbis et adfectibus roboraturque imperio sui ipsius ad uirtutes colendas, 
absoluta, indiuisa et in morte decretoria, praeeminet inter alias omnes, uel pcii
ticam uet ciuilem, in Epistulis timide et 'l'hetorice tractatas; quarum ambitus 
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exaequati et crebro permixti, in Dialogis moralibus tamen non eadem frequentia 
confluunt sed rigore philosophico maiore distinguuntur. 

Libertas politica (6), quam Seneca non uidetur nimis adamasse, apparet pro 
principum imperio non mediocriter obscurata, in morte autem Socratis et Catonis 
et postea Senecae ipsius a libertate spirituali ualde superata. Serui domino et 
domini uitiis submissi tractati sunt ut tropos a stoicis rhetoribusque relatus (7) . 
Alii, pauci numero, seruiunt uni domino coactu extemo, quibus facultas libertatis 
emendae est, alii multis uitiis, seruiunt sponte sua, qui plures sunt et els nulla 
emendi libertatem facultas erit. Vterque seruitus, uniuoce et rhetorice tractata 
ad exaltandas uirtutes -a libertate spirituali genitae- inuicem esse coData uide
tur. Libertas ultima mors est, qua sponte accepta aut uoluntarie quaesita animus 
e carcere et uinculis corporis elapsus omnes maximasque seruitutes uincit (8). 

" 


