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LA DOCTRINA PITAGORICA 


DE LA TRANSMIGRACION 


Por ERNESTO LA CROCE • 

. EI propOsito de este trabajo es, en primer lugar, presentar el mate
rial mas tfmpranosobre 1a doctrina pitag6rica de .la metempsicosis, 
acompanandolo de un co~entario. Por "material temprano" entende
mos aquel que transmite (directa 0 indirectarnente) ideas que pueden 
ser adjudicadas a Pitagoras ya las primeras generaciones demiem
IJros de la Escuela Pitag6rica (esto es, hasta mediados del siglo V 
a. C.) 1. Luego, buscamos discutir los posibles fundamentos y las carac
terlsticas principales de dicha teorla en relaci6n con el concepto de 
alma y con la cuesti6n de su relaci6n con el cuerpo. Debido a la esca
sez yprecariedad del material can que contamos en el casa del pitago
rismo antiguo, los resultados a que vayamos arribando en muchos casos 
noseran conclusivos, pero podran constituirsugerencias plausibles para 
la reconstrucci6n de las doctrinas. 

A la luz de la tradici6n, la filosofla de Pitagoras de Samos esta 
ccnstruida sobre dos pilares fundamentales: una doctrina de los Dllme
ros (que debe entenderse como aritmologia antes que como matema
tica· "cientffica") y una doctrina de. Ia transmigraci6n. A esta ultima 
serefiere Dicearco, el discipulo de Arist6teles, en primerisimo lugar, 
cuando resume las ensefianzas de Pitagoras: 

o Universidad de Buenos Aires -,CONICEI', fallecido el15 de abril de 1992
1 POI: razones que no podemos desarrollar aqui,entendemos que basta me-, 

diados del si.eo'V a. C. los pitagoricos se. mantuvieron fieles a lasdoctrinas del 
fundador de fa Escuela, sin introducir mayores innovaciones. . . 
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"Lo que decia a sus discipulos no hay naclje que 10 sepacon certeza, y 
guardaban entre ellos un silencio nada cGmun. No obstante, las cosas 
mas importantes llegaron a ser conocidas por tOOos. En primer lugar, 
dice que el alma es inmortal; despues, que se transforma en otras espe
cies vivientes, y ademas de esto, que periodicamente 10 que ha sucedido 
se repite, y nada es absolutamente nuevo, y que tOOos los que han 
laegado a ser animados deben ser considerados del mismo genero [0 
familiares]. Se narra que Pitagoras fue el primero en intrOOucir estas: 
doctrinas en Grecia". 

(Dicearco, frag. 33 Wehrli) ~ 

Si atendemos a los testimonios mas antiguos (los cuales son muy' 
exiguos y brindan poca informaci6n, debido quizas a la vigencia de la 
"regIa del secreto" propia de Ia Sociedad fundada por Pitagoras) , 
encontraremos que durante el siglo V a. C. no hay ninguna referencia 
a Ia teorfa de los numeros, Y s1 en cambio a Ia doctrina de la transmi
graci6n (y, en realidad, s610 a ella). Pero, como veremos, estos testi
monios son muy pobres, y no proceden de autores del interior de Ia 
Sociedad sino de extraiios a ella, que recogen "trascendidos" acerca de 
las ens'efianzas que alIi se impartian. Es preciso que transcribamos 
los principales, en especial el de Jen6fanes de Colof6n y el de Her6
doto de Halicarnaso. 

Di6genes Laercio (VIII 36) trae el fragmento de J en6fanes, en 
cuyas palabras no aparece el nombre de Pitagoras. Pero seguramente 
Jen6fanes sl nombraba al fil6sofo de Samos antes 0 despues de los ren
glones citados 3, y es por ello que Di6genes (quien presumiblemente 
conoci6 el texto en su totalidad, ya que cita e1 verso inicial de la elegla 
de Jen6fanes) nos dice que aIH se hablaba de Pitagoras: 

"Cierta vez, se dice, caminaba cerca de un perro maltratado 

y, compadecido, dijo estas palabras: 

'deja de golpearlo puesto que es el alma de un varon amigo; 

la he reconocido al oll el sonido de su voz'" (frag. 7) 


~ Este es un texto de Porfirio, Vita Pyth. 19, que transcribe palabras de 
Dicearco, seg-un se suele admitir desde Rohde en adelante (efr. ROlIDE, "Quel,J,eB' 
]26), basandose sobre todo en el tono un tanto esooptico de expresion. 

3 Para reforzar la impresion de que Jenofanes realmente se referia aqui a 
Pitagoras, varios autores resaltaron que tambien en otros temas el 'poeta de Colo
fon dirigio su polemica contra el pitagorisJ?lo, particularmente en su critica a la 
doctrina de la respiracion c6smica. Sobre esto ver Mondo:fo, en ZELLER-MoNDOLFO" 
Z,'il. dei Gred, I, II, 314-316. RathmallN. nego que el £ragmento de lenofanes se 
miriera a Pitligoras, pero en esta postura se encontr6 m1llY aislado cfr. Quaesf. 
Pyth. 37). 
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. Jen6fanes fue contemporaneo de Piblgoras. Como el, abandon6 su 
patria en Jonia y viajo a la Magna Grecia (vivi6 en Zande de Sicilia 
y en Catania, segtin Di6genes Laercio, IX, 18). Critic6 y ridiculizo a 
H(jmero, Hesiodo y Tales y, como se desprende del fragmento citado, 
tambien a Pitagoras. La vecindad temporal y geografica de JenOfanes 
coOn Pitagoras Ie asigna al testimonio un peso especial, tal como han 
reeonocido muchos autores. Pero a veces no se ha tenido demasiado 
en cuenta su cara.eter satf.rico y se ha pretendido extraer de el informa
ciones precisas acerca de la doctrina pitagorica de Ia transmigracion, 
diciendo -por ejemplo- que Pitagoras crem en una psyche indepen
diente del cuerpo, que poseia ciertos rasgos reconocibles y que. era 
dos Pl!»\9On'Sbildende, 10 constitutivo de la personalidad 4. 

En realidad, todo 10 que muestra el texto es que Pihigoras sostuvo 
una doctrina de la transmigracion, genericamente hablando. Es muy 
probable que e1 conocimiento que poseia Jen6fanes de la doctrina 
pitag6rica fuera exterior y superficial; en todo caso, 10 que pueda infe
rirse del fragmento respecto de las caracterlsticas de la psyche y de 
sus relaciones con el cuerpo, vale para Hustrar las ideas de Jen6fanes 
a1 respecto 0, mas bien, 1a concepcion vulgar de la cua1 el se hace eeo. 

El otro testimonio del siglo V a. C. de primerisima importancia 
pertenece a Her6doto. En la parte de su Hi8l.oM dedicada a Egipto 
efcribe (II, 23): 

'"Dicen los eglpclOs que los que gobiernan bajo tierra son Demeter'y 
Dionisio [=Isis Y Osiris]. TambUm los egipcios son los primeros que 
afirmaron que el a:lma (psyche) del hombre es inmortal y que, al corrom
perse el cuerpo,.ingresa siempre en otro ser vivo que nace. Y despues de 
pasarpor todos los seres terrestres, maritimos y volatiles, nuevamente 
ingresa en un cuerpo humano que nace; y el cicIo se produce en tres 
Inil aiios. Algunos griegos se han servido de esta doctrina, unos antes, 
otros despues, como si fuera propia de e11os: aunque yo se sus nombres, 
no los escribo." . 

EI pasaje plantea problemas. En primer lugar, porque no hay indi
cios, fuera de Her6doto, de que los egipcios de esa epoca (0 de antes 
de esa epoca) hayan sostenido till doctrina (y, de hecho, los especia-

Tal cosa sostiene H. S. LoNG, Study, 17. 4 
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listas niegan, que ello sea aSl) 5. No hay que descartar que Her6doto 
haya cncontrado en Egipto ideas de distinto tipo (y no necesaria
mente todas ideas egipcias), 0 que haya confundido, mezclado 0 malin
terpretado diversas concepciones sobre la vida post 111I01"tiem 6. Proba
blemente el conoda de antemano una doctrina griega de la transmigra
cion, despues cncontro alguna idea en Egipto que Ie parecio similar, y 
no dud6 en asignar la paternidad de la doctrina en favor de' la fuente 
que, a sus ojos y a los de muchos griegos, gozaba de mayor prestigio 
y antigiiedad. En verdad, no es flicil hablar de una importacion de la 

5 "Esto es visto como una cuestion cerrada", 'cxpresa BurkeTt (Lore 126, 
n. 26), citando algunas autoridades. Sin embargo, M. L. WEST, (Orient, 6,2) conside
ra seriamertte el testimonio de Her6doto y cree que la doctrina de la transmigraci6n 
'.'fue mantenida al menos por un corto pedodo por algunos te610gos egipcios". 
efr. la bibliografia mencionada en G. RATHMANN, Quaest. Pyth. 48, n. 23. Ahora 
bien, uno podria tratar de indagar cwH es la nocion 0 bien la representacion, 
propia de 10s egipcios que, ala luz de algt'm testigo griego mas 0 menos super
ficial, puede haber sido asimilada a una doctrina de la transmigraci6n. Los "prin
cipios espirituales" del hombre (segiln se suele denominarlos) son el akh, el ba 
y el ka. El primero es la fuerza divina 0 sobrenatural, una cualidad que adquiere 
el muerto; 0 bien un estado al que Hega. Pew es a traves del ba que los egipciOs 
concebian la posibilidad de transformaciones por las cuales el difunto podia asumir 
distintas figuras (pero asumirlas temporariamente, no a 10 largo de toda una vida, 
como es el caso en una estricta doctrina de la transmigracion)'. "Es el ba... 10 
que anima el cadaver, 10 que permite all difunto salir a la IU;l: del dia, mo.VeTse 
hbremente y tomar, en el mas alIa, los diferentes aspectos que pueden serle utiles 
(J. VANDIER, Rel. Egyp. 131-132). Ulteriormente, podriamos preguntarnos si en 
el Egipto del siglo V a. C., al margen de las concepciones nativas u ortodoxas, 
existian influencias de ideas provenierrtes de otras culturas. 

6 Vale la pena transcribir las siguientes lineas de (P. Deussen: "Cuando se 
dice ocasionalmente [en India] que los padres '3e desplazan adoptando laforma 
externa .de pajaros', 0 cuando el alma de Ia. madre budista al morir entra en una 
hembra dechacal para prevenir a su hijo sabre 5U viaje por la foresta insalubre, 
ocuando el muerto se convierte en un insecta ,que zumba3ilrededO'l" de la Ultima 
morada de los huesos,· 0 .cuando los padres trepan en las raires de las plantas; 
estas son representaciones populares que estan en un mismo nivel que la entrada 
del VeU!la en el cadaver, 0 que la animaci6n del yoguin de varios cuerpos, PeTO 
no tienen nada que VeT con la creencia en la transmigracion. Poco tienen que 
ver con esta doctrina, al iguwl que la antigua idea ep;ipcia de que el muerto 
puede retornar y asumir a su placer cualquier forma '(idea que Her6doto en II 
123 parece mterpretar err6neamente como migracion del alma [efr. la nota ante
teriO'l"J) ... SupeTsticiones como estas existieTon entre todos los pueblos y en todos 
IOIi tiempos, pero no implic.an creencia en la transmigraci6n, y menos que todo 
en la India. Y, por cierto, ejeTcieron escasa influencia sobre ella, pues; .. la teoria 
de la transmigraci6n descansa en la conviccion de la recompensa debida que se 
confiere a las buenas y malas obras, recompensa que origituuiamente fue conce
bida como futura" (PM. of the Upanishads, 315/316):' 

http:implic.an


dootrinaen Grecia, porque ella, que sepamos, 5610 tenia vigenciia en el 
siglo VI a. C. -y aUn antes- en una regiOn tanalejada como la India'l, 

Los autores modemos han identifieado de diverso modo a los grie
gos que, seg6n Her6doto, "antes" y "despues" se apropiaron de la 
creencia en Ia transmigraci6n. Respectivamente, se ha pensado en los 
6rficos y en Pibigoras (2'dler, Nilsson), 0 en Ferecides y Pitagoras 8, 

y con m'as frecuencia en Pitagoras y Empedocles. Esto Ultimo nos pare
ce 10 mas aceptable, puesto que ninguna fuente antigua (al menos, 
anterior al siglo IV a. C.) asigna directamente la transmigraci6n al 
orfism0 9, y, por otro Iado, no habria que excluir a Emp6docles de la 
menci6n, visto que en el siglo V a. C. esta doetrina circul6 en su obra 
titulada los KathanntJti 10. Lo que haee mas plausible que el griego de 
"antes" no sea otro que Piblgoras, es que en otro lugar de su obm 
Her6doto establece conexiones entre los egipcios y los pitag6ricos en 10 
coneerniente a la prohibici6n de penetrar en los templos 0 de sepultar 
a los muertos can ropas de lana u. 

Si nos atenemos a los textos conservados de primera mana, en Gre
cia Antigua Ia doctrina de la transmigraciOn fue sostenida (0, si Be 

quiere, expuesta) por Empedocles, Pindaro y Plat6n. Es muy. probable 

'1 En India 1a doctrina esM ausente en los Vedas y recien aparece con clari
dad en las Upanishads (cfr. CMndogya Upanishad 5.3-10 Y Brihi.u:Mranyaka Upa
ni8had 6.2), recibiendo par parte de las autoridades hindues el nombre de "doctri
na de los cinco fuegos". DiChas Upanishads.. que pertenecen al· grupo de las mas 
antiguas, fueron compuestas entre e1 siglo VII:I y mediados del VI a. C. La situa
ci6n es an810ga en Grecia: la transmigraci6n no aparece en elestadio mas antiguo 
-los poemas homhicos- sino en una faz posterior. 

8 M. L. West cree que en la idea del "arbol de la vida", de FerOOides. 
esM implicita 1a posibilidad de.que los hombres escapen de la muerte. Este autor 
sostiene que las aImas entran en una sucesi6n de cuerpos y que, antes de una 
nueva encarnaci6n, beben de un flujo 0 corriente de la base del tronco del arbot. 
Cfr. Orient. 59-61. 

e Cfr. BVllXERT. LcnJ. 126. 
10 De. hecho, Empedocles es el primero del cual se conservan fragmentos 

que exponen su propia creencia en la doctrina de la transmigraci6n. 
U Ofr. HEiWDoTo, II, 81. Los mss. traen dos versiones. Laromana dice 

"estos [ritos] concuerdan con los llamados 6rficos y baquicos, perC) que en reali
dad son egip<;ios y pitag6ricos", y la fIorentina, mas abreviada, ..... concuerdan 
~ los Uainados 6rficos y pitag6iricos'·. Egipcios y pitag6ricos tambien tendrlaD 
ericoniUn la prohibiciOn de comer habas I(cfr. Hm6ooro. II 37; PLUTAROO; de 
1m et 0.. 364 ss.}, aunque esto no parece estar confirmado por fuentes egipcias 
(BURURT. f,.ore .128). La primera menci6n del viaje de Pitagoras a Egipto.ta
en Is6crates, contemporaneo de Pla,t6n. .. 

http:Egipto.ta


que todos elIos hayan recogido aquf una tradici6n pitag6rica, pues 
de los textos que hemos visto parece inferirse que Pitagoras introdujo 
tal creencia en Grecia (ni "6rficos" ni Ferecides podrian ser mejores 
candidatos que Pitagoras a tal posici6n). 

Pero los detalles propios de la versiones de la transmigraci6n de 
Empedocles, Pindaro y Plat6n, no concordarian, a primera vista,con 
los que presenta Her6doto. Tal comparaci6n fue hecha por H. S. Long·: 
en Her6doto la secuencia de encamaciones as hombre-bestias-peces
pa.jaros..hombre (en 3.000 aiios), en Pindaro va de hombre a heroe 
(en un lapse de dos vidas humanas y de 8 afios), en Empedocleses 
da~~planta-animal-hombre-dios (en 30.000 "estaciones"). Longcon~ 
cluy~ que la versi6n de Her6doto no esta ejemplificada en ninguna de 
las versiones griegas conservadas directamente, y afirma queC'estamos, 
:entonces, obligados a considerar la posibilidad de que Her6doto este 
describiendo una versi6n no existente de la metempsicosis; y Pitagoras 
(S el mas plausible pretendiente a 130 autoria de la versi6n"~. 

En elfrag. 117 Empedocles rememora, apatentemente, sus anterio
res encamaciones: 

"Yo ya he sido antes un muchacho y una muchacha, 
un arbusto, un pajaro y un mudo pez de mar." 

Como en Her6doto, hay primero· una encamaci6n humana y luego 
otras en seres diversos del hombre (en Empedocles el ~111 no es, 
en verdad, una primera encarnaci6n sino la divinidad caida que sufre 
las enca:maciones). Al hablar de "seres terrestres, maritimo!! y volatiles" 
Her6dotopuede estar mencionando las encarnaciones sin determ~r 
elorden preciso de las mismas. Por otra parte, Empedocles coincide 
c<mHerOdoto en cuanto a qlle la encarnaci6n final del cielo as humana: 

"Y, al fin, llegan a ser adivinos, poetas, m6dicos 
y prlricijJes, entre los hombreS que habitan sobre la tierra, 
a partir de entcinces florecenc<!DlO dioses." (Frag. 146). 

En efecto, "florecercOmo dioses" no indica, a nuestro .juicio, una 
nueva encama~i6n, ~ino el Estadoapote6tico de 9.uien ha·. abandonado 

, , . :.. , . ,"'} 

*) . .- ~ ,. 
li2 . LoNe, Study 23. ..'"" •.. _,r 
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la secuencia de transmigraciones. Hay, en todo easo, una diferencia 
entre Her6doto y Empedocles' que podria ser signifieativa: el primero 
uo habla de encamaciones En vegetales 13, Si el relato de Her6doto 
correspondiera a la doctrina de Pitagoras, como quiere Long, existirla 
una contradieci6n con el testimonio de Henielides Pontico (que cita
remos un poco mas adelante), donde se habla de migraciones del alma 
en plantas. Ademas, el relato de Herodoto parece referirse a un cicIo 
de encamaciones eamun a todos y casi meearuea, sin cannataciones 
eticas, 10 cual no coineidiria con la mayoria de los elementos implicitos 
t'n los testimonios acerea de la,doetrina pitagoriea 14. 

En 10 que respecta a las diferencias reiativas a la duracion del 
cicIo, quizas se trate de cifras simb6lieas que no han de tomarse al pie 
de la letra; ademas, no queda del tado en claro que dura cion posee 
Ia "estaeion" (Mra) mencionada por Empedocles 15. 

Hay otros dos textos antiguos de Empedocles y de Ion de Quios 
que suelen mmcionarse con referencia a Ia doctrina pitagorica de la 
transmigraci6n. Es neeesario considerarlos brevemente, aunque -como 
veremos- no es seguro que aludan a dicha doctrina. 

Diogenes Laercio (I 120) nos transmite unos versos de Ion de 
Quios referidos, segun nos dice, a Ferecides de Siro: 

"asi se destaco por su virilidad y par su dignidad; 
y, tras haber muerto, su alma posee una vida placentera, 
al menos si es cierto que el sabio Pitagoras supo 
y examino jUicios mas que todos los hombres" (frag. 4). 

13 "De acuerdo con el uso ordinario, la palabra z;lla '{Herod. II 123) ..• al 
igual que empsycha, excluiria las plantas" (BURKERT, Lore, 133, n. 34)., . 

14 Ver la critica de Mondolfo a la interpretacion de Stettner, en ZELLl!:R
MONlXlLFO, Fil. dei Cree; 1, II, 643-848. 

15 Los daimones "por treinta mil estacionse deben vagar lejos de los Biena
venturados" (Empedocles, frag. 115). Si tomamos la hara con el valor que posee 
en Homero y Hesiodo (efr. el lexico de LIDUELL-SCOT-ToNES, s.u.), i.e. la terce
ra parte del ano solar, se trataria de un periodo de 10.000 anos. La tradicion que 
recoge 0 recrea Pht6n en el mite del Fedro supone un cicIo de encarnaciones de 
10.000 aDos antes d(; que el alma "reciba sus alas", pero ed alma del filosofo 
constituye una excepci6n, pues stl cicIo es de 3.000 afios, siempre que haya: elegi
do tal genero de vida durantetres existencias consecutivas (cfr. Fedra 248e-249a) .. 
Como puede verse, en el primer caso hay coincidencia con el cicIo de HerOdoto., 
en el segtmdo caso con el de Empedocles (t.e. 30.000 estaciones :::: 10.000 aDos). 
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Uno se siente tentado a pensar si aeaso Ion se bizo eco de una 
cierta tradici6n que relacionaba a Ferecides con Pihlgoras y si, de 
ese modo, podrian reforzarse los posteriores (y no muy confiables) 
testimonios que establecen entre ellos una relaci6n de maestro a dis
cipulo y hablan de un viaje de Pihlgoras a Delos con motivo de la 
enfermedad y muerte de Ferecides. Pero, en cuanto al tema que ahora 
nos interesa, debemos observar que no queda para nada en claro que 
el fragmento aluda a una nueva encamacion del alma de Ferecides. 
Si, despues de todD, quiere relacionarse el texto con la doctrina de la 
transmigraci6n, podda pensarse mas bien en una existencia beatffica 
de un alma que ha superado el cicIo de los naeimientos. De todos 
modos, el fragmento no aporta elementos conclusiv()S, mas aHa del 
hecho de que, a los ojos de I6n, Pitagoras'pasaba por un experto en 
materia de 10 relativo a la vida post 1TIJ.ortem. 

Empedocles, en el frag. 117 (citado tambien por Di6genes Laer~ 
cio, VIII, 54-56), habla de un hombre del pasado, de poderes m€llta~ 
lesextraordinarios, que "observaba con facilidad eada una de todas las 
cosas que sedan tanto en diez como en veinte vidas de hombres". SegUn 
Di6g( nes, basado en la autoridad de Timeo de Tauromenio, aquel 
hombre extraordinario era Pitagoras 16, pero ya en la antigiiedad el 
asunto era discutido, pues el mismo Di6genes dice que algunos creye
ron ver una referencia a Parmenides. Para re1acionar el fragmento de 
EmpedocIes con la transmigracion, es preciso que 10 coneetemos con 
el testimonio de Heraclides Pontico sabre la capacidad de Pit agoras 
de rememorar sus vidas anteriores, que citaremos un poco mas adelan~ 
teo Pero siempre resta la posibilidad de que Empedocles solo este 
hablando de un pader de clarivideneia del pasado, 0 de premonici6n 
del futuro, sin que se trate de las encamaciones de un individuo deter
minado. 

16 Di6genes dice que Timeo afirm6 que Empedocles fue alumno de Pita
goras. Como esto parece cronol6gicamente imposible (el nacimiento de Empe
docles debe haber coincidido, mas 0 menos, con la muerte de Pitagoras), tambiea 
se ha descreido que los versos aludan al sabio de Samos. Pero no es necesario 
bacer esta inferencia; por 10 demas, la noticia del discipulado bien podria derivar 
de una cierta relaci6n de Empedocles con la Sociedad Pitag6rica, aWlque no 
haya tenido relaciones personales con el fundaaor de ella. 



LA DOCI'RlNA. prrAOOruCA DE LA mANSMIGRACION 

2. Tewtimonips del siglo N a. C. 

En el primer libro del tratado De AnimtL, donde Arist6teles pasaba 
revista a las concepciones sobre el alma, se refiere a la doctrina de la 
transmigraci6n en forma incidental: 

"'ElIos [Plat6n y otros perumdores] sMo intentan decir c6mo es el alma, 
pero sin especificar nada acerca del cuerpo que Ia recibe; como si fuera 
posible, tal como en los mitos pitag6ricos, que cualquier alma se viste 
con cualquier cuerpo. En efecto, [a nosotros nos] parece [claro] que 
cada cuerpo tiene su propia figura y forma" (De An. 407b 20-24). 

Tan absurd a Ie parece a Arist6teles una idea semejante, que ni 
siquiera se dedica a analizar1a. Su objeci6n es clara: una determinada 
alma es 1a forma, ola "ootelecheia, primera", de un determinado cuer
po y, por tanto, serfa imposib1e que un alma humana estuviera con
jugada con un cuerpo de bestia. Y en verdad el argumento es serio, 
siempre que se piense en una doctrina de la transmigraci6n expuesta 
(!ll terminos vulgares (como, POl' ejemplo, la que surge del frag. 7 
de Jen6fanes), pero si 10 que transmigrara fuera un nucleo trascen
dente del individuo -y no aqu~llas partes del alma que verdadera
mente eshin en correlaci6n con el cuerpo- la objeci6n quizas perderfa 
peso, aun desde el punto de vista de una 6ptica aristoh~lica. 

Entre los vfstigios del tratado aristotelico Sobre l08 pita;g6ric08 
bay un texto relacionado con 13 transmigraci6n (frag. 1 Ross), conser
vado a traves de Eliano (Varia Rist. 4. 17) y de Jamblico (Vita Pyth., 
143) 17. Transcribimos esta ultima version: 

"[Pimgoras] hizo recordar a Millias de Crotona que habia side Midas, 
eI hijo de Gordio. Y Millias se dirigi6 al continente para cumplir, sobre 
el sepulcro [de Midas], todo 10 que Pitagoras Ie habia ordenado." 

En otro lugar, Jamblico ilustra el metodo educativo practicado 
por Pitagoras de este modo: 

"De la mllnera mas elaJa }' expHcita, a mnchos de los que se relaciona
ban con aI, les bacia recordar la precedente vida que antes cada uno de 
elIos habia ~!vido una vez.. mucho tiempo antes de haber sido ligada 
aI cuerpo ... 

(Vita Pyth., 63). 

17 La atribuci6n del texto aI tratado de Arist6teles es muy plausible porque 
e1 mismo aparece en dos fuentes en medio de material aristoteJ.ico. Cfr. BtT.RKERT, 
Lore 142, n. 120. 
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Vera e] testimonio principal que ilustra esta ,capacidad de Piblgoras 
de llevar la mfmoria mas atnls del nacimiento (y, si usamos la celebre 
figura mitoIogiea, de no ser afeetado en el Hades por las aguas del 
I..eteo, el rio delolvido), no se refiere a las existencias pasadas de 
otros sino de Sl mismo. Se trata del frag. 89 (Wehrli) de Heraclides 
Pontieo, el disdpulo de Platon, transmitido por Di6genes Laercio (VIII, 
4-5) : 

"Estoes 10 que cuenta HenlcHdes del Ponto acerca de el: que una vez 
habia sido Etalida y considerado hijo de HClmes, y que Hermes Ie dijo 
que eligiera 10 que quisiese, excepto la inmortalidad. Entonces Ie pidi6 
que Ie conservara, vivo 0 muerto, la memoria de 10 que Ie sucediera. 
De ahi que en vida se acordara: de todo y, despues de morir, mantuviese 
la misma memoria. Alglin tiemp<> despues lsualma] entr6 en Euforbo, 
quien fue herido por Menelao. Ahora bien, Euforbo narraba que cierta 
vez habia sido Etwlida y cOmo, tras recibir de Hermes este don. de la 
migracion del alma, habia emigrado una y otra vez, y a cuantas plantas 
y animales habia llegado y cuanto habia experimentado su alma en el 
Hades, y cminto las ~mas soportan alIi. Y despues de que Euforbo 
mmi6, su alma se traslado a Hermotimo, el cual, queriendo que se Ie 
creyera, fue al templo de Apoilo en Bran{}uidas, donde mostro el escudo 
que Menelao habia depositado alIi. .. Despues de que Hermotimo mu
rio, se convirtio en Pirro, pescador de Delos. Y nuevamente recordaba 
todo, como ha:bia sido prirnero Etalida, luego Euforbo, despues Herm6
timo y finalmente Pirro. Y despues de que Pirro murio, se convirtio en 
Pitagoras, y recordaba todas las cosas mencionadas." 

Un relato similar traen Dieeareo (frag. 36 Wehrli) y Cleareo (frag. 
10 '\Vehrli), pero Ia serie de enearnaciones que mencionan es algo dis
tinta: Euforbo, Pirandro (quizas el mismo pescador de Delos), Etalida, 
la meretriz Aleo, Pitagoras. Es probable que Ia "bella meretriz" sea un 
aditamento satirico de Diceareo. 

Se ha diseutido bastante acerea de eual puede haber sido Ia obra 
de Henlclidcs de donde procede el fragmento que nos oeupa. Se ha 
pensado en el Petri ton en. luidou (Diels) 0 en el Abaris (Corssen). 
Pero A. Delatte ha sugerido que es imposible, 0 al menos diHeil, que 
el texto proceda del relato de un deseenso de Piblgoras a los infiernos, 
ya que es claro que aqu1 el primer plano es ocupado por Euforbo, 
que verdaderamente experimenta la katabasis: es Euforbo, en efecto, 
quien narraba la suerte de su alma y de las de otros en el Hades 18. 

18 DELATTE, Vie, 156-158. 
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Posiblemente Hen'tclides hizo una slnte1lis de materiales preexisten~ 
t~ con varios'3.gregados de su propia cosecha y, en todo caso, la tradi
ci6n de Euforbo. como anterior encarnaci6n de Piblgoras es previa a 
Heraclides 19. A su vez, esta tradici6n podrfa estar ligada, segUn aqtre'~ 
110s que defienden la hip6tesis del "chamanismo" de Pitagoras, a Ia: 
idea de que un chaman muerto puede entrar en otro chaman vivo de 
epoca posterior. Siguiendo esta Hnea de interpretaci6n, habrfa que 
suponer una original conexion chamanica entre Euforbo y Pitagoras, 
Ja cual era la base original de un relato que luego (quizas por obra 
de Heraclides) fue integrado bajo el esquema de la transmigraci6n 
como un recuerdo de existencias anteriores. Pero esta explicaci6n no 
nos resulta convincente, ynos resulta mas facH imaginar que si Pita~ 
goras formu16 una doctrina de la transmigraci6n, tambien ]a haya 
npuntalado con el relato de la reminiscencia. 

EI texto de Heraclides aporta otro elemento interesante: la cone
Ki6n de Ia transmigraci6n con el tema de la residencia en el Hades. 
Parece manifiesto que la teorfa pitag6rica de la transmigracion no sus
tituy6 la creencia tradicional del viaje del alma al reino de los muer
. tos, sino que incluyo la residencia en el Hades como un momento de 
transito entre una encarnaci6n y otra, con ingredientes de juicios y 
de castigos de ultratumba de probable indole purgatoria. Aunque se 
piense que el relato de Henlclides se construyo a partir de un material 
preexistente referido a un descenso a los infiernos de Euforbo, de todas 
maneras hay varios testimonios de que en el universo del pitagorismo 
alltiguo la creencia en el Hades tenia un Iugar de importancia. Existio 
desde antiguo una leyenda del descenso de Pit agoras a los infiernos. 
Ademas, existe material prove:ido por los ako'UlSmata pitag6ricos refe
ridoal Hades (0 a almas de muertos aun no encarnadas): partir el 
P!ln es vistocomo algo desfavorableal juicioen el Hades (Jamblico, 
"ita Pyth. 86), el terremoto es explicado como "una asamblea de los 
muertos" (Eliano, Varia Hist., IV, 17), el trueno tiene el prop6sito de 
amenazar y aterrar a los que estlln en el Hades (Aristoteles, An. P~., 
94b33). 

1.9 Veaseel amUisis de BURKERT, Lore, 138-141. Kerenyi (Pyth. 19) remite 
• IUtula, XIV, 849-850, para explicar cOmo la pateruidad apolinea del troYano 
·Eu£orbo Ie otorgaba condicion~ para ser elegido como Ia anterior encarnaci6n 
de iPibigoras. 
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En una obra tardia, los TheologoUr,1T/ltNlo arithmetik~~, se recoge una 
version que podria ser del siglo IVa. C. (ya que se remite a la auto
ridad de Aristox:eno de Tarento) 0 anterior, que liga el tema de las 
encarnaciones con doctrinas aritmol6gicas: 

"Andr6cides el pitagorico ... , EubUlides el pitagorico, Arist6xeno, Hip6
OOto y Neanto, quienes han registrado [las tradiciones] correspondientes 
al var6n [i.e. a Pitagoras], han dicho que las metempsicosis que expe
riment6 transcurrieron en 216 aiios. Por consiguiente, despues de tal 
cantidad de aiios lleg6 Pitagoras a un nuevo nacimiento y revivio tras 
cumplirse el primer cicIo y retorno del cubo del 6, [nillnero este] gene
rador del alma y recurrente a causa de (su caracter] esferico, de modo 
que al cabo de estos [aiios] volvio a revivir. Y con esto concuerda tam
bien la cronologia que corresponde a la vida de Euforbo ... " 

(Theol. Arith., p. 40, ed. Ast = Aristoxeno, £rag. 12 Wehrli) 

Diogenes Laercio (VIII, 14) refiere que el mismo Pitagoras "ha 
escrito haber vuelto entre los hombres desde el Hades despues de 2J.J7 
ailos". Es diHcil establecer si la leyenda que recoge este texto ap6crifo 
de Pitagoras se bam en Heciclides, si es a la inversa, 0 si ambos be'bEn 
en forma independiente de una tradicion anterior 20. Algunos especia
listas coinciden, en todo caso, en que la cifm de 207 debe ser corre
gida con la 216, la cual -correspondiendo al cubo de 6- es mucho 
mas significativa. En verdad, a nosotros no nos resulta extrailo que, 
desde el comienzo, la doctrina de la transmigracion haya sido combi
nada con elucubraciones aritmol6gicas en el smo de la Escuela Pita
g6rica 21. 

3. La tronsmigraci6n y el dua!lismo cuerpo-alma 

En los paragrafos anteriores hemos presentado el material antiguo 
fundamental relativo a la antigua doctrina pitag6rica de la transmigra

33 I. LEvy, Recherches, 77, duda entre las dos posibilidades nomhradas en 
primer lugar. 

21 C. EGGERS LAN escribe que ''la referencia al cuOO del nillnero 6, 'gene
rador del alma', hace pensar en la 'platonizaci6n' del pitagorismo que se produjo 
en la Academia antigua" (Los fil. pres., I, 165). Pero, y ademas del hecho de 
que Arist6teles. testimonia en Met., I, 5, en favor de un pitagorismo preplat6nioo 
que desarron6 especulaciones aritmologicas, la cifra de 216 aiios es respaldada 
por Arist6xeno, un dox6grafo y bi6grafo de Pibigoras, que es independiente de 
1& tradicion platonizante. 
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ci6n. SegUn nuestro punto de vista, los textos citados, tornados en su 
conjunto, cErtifican sin margen de dudas que existi6 una· teoria pita
g6rica de la transmigraci6n, pero proporcionan insuficientes elementos 
para reconstruir las caracteristicas y detalles de la misma. Ello es por
que autores como Jen6fanes y Her6doto (hombres de una epoca en 
que la Sociedad Pitag6rica desarrollaba su actividad) parecen haber 
conocido la doctrina s610 "de oidas", sin haber accedido al intemo 
de las ense:fi.anzas de la Sociedad; mientras que los autores del siglo 
IVa. C., -epoca en que la Sociedad ya se habia extinguido- se habrian 
manejado con informaciones, por asi decido, l'esiduales, 0 bien que 
habfan sido objeto de desarrollos y elaboraciones personales. 

Una doctrina de la transmigraci6n, para ser considerada tal, debe 
poseer ciertas caracteristicas especificas. Por ejemplo, que las "encar
nnciones" abarquen toda una vida (y no se trate de simples transfor
maciones eventuales del "alma" en animales, 0 de posesi6n por parte 
de ella de cuerpos ajenos), y ademas que exista algun tipo de conti
nuidad 0 conexi6n entre una encamaci6n y la sucesiva. H. S. Long 
ha considerado que la transmigraci6n supone, al menos, tres condicio
nes: (i) la creencia de que el alma puede existir aparte del cuerpo, (ii) 
que ella puede habitar un cuerpo distinto del humano, y (iii) que el 
alma es el elemento personal en todo ser viviente 22. Este autor cree 
que las dos primeras condiciones ya se habian dado tiempo antes de 
la epoca de Pitagoras (el comienzo de la IUada daria un ejemplo de 
separaci6n de la psych£ del cuerpo), pero que la terccra habria surgido 
recien con el: " ... es probable que Pitagoras ensefiara la metempsico
sis; si 10 hizo, debe haber creido en un alma personal" 23, 

En contraste con 10 anterior, nuestro amigo C. Eggers Lan ha escri
to que "la doctrina de la transmigraci6n de las almas, en cuanto supo
ne la dualidad 'cuerpo'-'a1ma', no puc de ser anterior al segundo cuarto 
del siglo V a. C.". En efecto, el texto de Her6doto, II, 123, es para 
Eggers Lan quizas el primer testimonio de un dualismo cuerpo-alma $. 

22 Jaeger tambien considera la transmigracion a la luz de estas tres con
cep<;iones, pero su interpretacion pone el acento en el unportante papel que jug6 
1a doctrina de la transmigracion para el desarrollo de una idea del a!Ima como 
algD' ~nitario y como soporte de la identidad personal (W. JAEGER, Teologfa, 88). 

H. S. LONG, Study, 2-4. 

~ C. EGGERS LAN ET AL., Los fil. pres. I, 205-207, n. 3. 
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El problemaes complejo y abarca varias cuestiones cuya discusi6n 
no es Eacil de ordenar. Nuestra posicion, que desarrollaremos en segui
da, puede resumirse diciendo que el dualismo cuerpo-alma no es una 
adquisicion relativamente tardia en Ia historia del pensamiento, que 
junto al tema del "dualismo" debe considerarse la cuesti6n de si existe 
un concepto unitario de alma (y, asimismo, de cuerpo), y que -final
mente- el dualismo cuerpo-alma no es precondici6n necesaria de una 
doctrina de la transmigracion, aunque sf esta siempre presente en las 
concepciones milglN'e.sI de la reencamacion. 

Vayamos por partes. Cuando leemos en Homero que la psyc~ 
abandona los miembros del Mroe cafdo a traves de Ja boca 0 de Ia 
herida, y que luego va a poblar el reino del Hades, ciertamente uno 
podrfa hablar de un dualismo, <lpero se trata, en verdad, de un dua
lismo "cuerpo"-"alma"? Porque, como es bien sabido, en Homerono 
!my un concepto unitario de cuerpo; y la palabra que en epocas pos-, 
teriores designara tal concepto, a saber, sOma, en la Iliada y la Odi8ea, 
significa mas bien "cadaver". Y la ~yche, por su parte, es tanto la som
bra ° fantasma residual que deambula por el Hades Iuego de la muer· 
teo como la "vida" en el caso del hombre que aun no ha muerto (y, 
en todo caso, su "aliento"), pero desprovista de atributos psicologicos~. 
Ciertamente, ella no es el "alma" que piensa y siente (en Homero, 
causa de los movimientos y emociones es el thymas, y causa del cono
cimiento el nODS, los cuales deben Ser distinguidos de la psyche). 

B. Snell ha escrito algunas paginas importantes' sobre la falta de 
unicidad e integraci6n en la concepcion homerica de 10 psiquico, y aun 
de 10 corporal, que llegaron a ser clasicas para los estudiosos del tema 26. 

En 10 que respecta a 10 psfquico, la concepcion homerica responde en 
muchos aspectos al modelo disefiado por E. Al1bman en su importante 
estudio de 1926-1927 sobre la nocion de alma en el pensamiento ve
dico Zl, y completado por seguidores suyos que trabajaron sobre otras 

~ Una buena sintesis de la discusi6n acerca del concepto de alma en Home. 
ro a partir dEil celebre estudio de E. ROHDE (Psyche) y de los sucesivos aportes 
criticos de. W. Otto y de E. Bickel, puede encontrarse en el cap. V de la obra 
de W. JAEGER, Teologfa. '. 

26 Cfr. B. SNELL, Fuentes, 22-36, donde se explican los vooablos homericosi 
sOma, psycM, thymt>s, 0008. 

n E. ARBMAN, "Untersuchungen". 
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culturas, como A. Hultkranz e I. Paulson. Arbman ysus disdpulos 
interpIetaron que en muchos pueblos primitivos se diferencia entre un 
"alma libre" (que representa al individuo despues de la muerte, es 
inactiva durante la vida en tanto carece de funcionespsiquicasy 
fisiol6gicas) 28 y un "alma corporal" (que comprende, por un lado, eE 
alma como principio de vida y, por otro lado, el alma..;elgo con sus atri
butos psicoI6gicos). Luego se verifica una progresiva evoluci6n de esta 
concepcion hacia un concepto unitario de alma, gracias a la progre
siva incorporaci6n de las funciones propias de las almas corporales en 
el "alma libre". 

En el caso del pensamiento griego, el proceso de transformaciou 
dirigido hacia una idea mas unitaria del alma (ya iniciado en Homero,; 
o a punto de iniciarse) consistio en la progresiva absorcion, por parte 
de la pSyche, de aquellas funciones "psicoI6gicas" y gnoseologicas que 
originariamente no Ie pertenedan, por estar asignadas al noos y al 
thym6s29. A ello alude B. Snell con las siguientes palabras: 

"Los testimonios sobre e1 uso de las palabras soma y psyche en el tiem
po que media entre Homero y el siglo V, ciertamente, no bastanpa~' 
seguir con detaIle como evolucionan l(')s nuevossentidos de 'cuerpo' y. 
'alma'. Evidentemente, surgieron como conceptos mutuamente comple
mentarios, y la evolucion de la. palabra psyche hubo de encontrar cami
no abierto alIi donde las ideas sobre la inmortalidad del alma tuvieron 
influencia. Si precisamente el termino que designaba el alma de' los 
difuntos se corivierte en· tenmno para designar el alma en genera1.f 
el que designaba el cadaver pasa a designar el cuerpo vivo, ella pre:-. 
supone, evidentemente, que se atribuyo al principio de las emociones. 
sentimientos y pensamientos del hombre una existencia ulterior en la 
psyche 30. ' 

Snell encuentra que la nueva concepci6n del alma -c0In0 alma 
del cuerpo vivo, capaz de' conocer, con cualidades . que la distinguen 

28 La posibilidad de la psydhe de despertar ue la inactivid~d y separarse' 
durante los suenos, caracteristica del "alma libre" ~egun Arbman, estaausente.6Il 
la psycM homerica (y aparece luego en Pindaro), como bienhadestacado. W. 
Otto en su critica a la interpretacion de E. Rohde. 

29 Cfr. J. BREMMER, ·Satd, 13 y ss. Esta obra constituye uno de los estudios 
mas recientes sobre el concepto del alma en Grecia arcaica, dnspirado en los tra;'" 
bajos de E. Arbman, A. Hultkranz e 1. Paulson. _ ' '.' 

3j) B. SNELL, Fuentes, 36-37. Algo analogo expresa Jaeger: "ala postre ab
sorbi6 psyche por completo el sentido de thymos como alma 0 espiritu", coIis
tatando ademas que ya en Homero existe "una tendencia a fundir los fenomenos 
de la conciencia (thy1TlO8) y. de la vida animal (psyche) .. en un solo concepto de 
aima ... esto es evidente en expresiones dobles-~o psyche kai thymos •• :' (W. 
JAEGml, Teologia, 86-87). _.' _., . . 
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del euerpo- esta presente en HeTaclito 31, y aun un poco antes pueden 
eneontrarse testimonios (sobre todo en la lirica) que hablarlan en 
favor de una identificaci6n de la psyoM con la personalidad del hom
bre viviente 3/,;1. 

La interpretaci6n de C. Eggers Lan segun la cual no existirla dua
lismo euerpo-aIma antes del segundo cuarto del siglo V a. C. no nos 
resulta aceptable porque, a nuestro juicio, ya hay dualismo en Homero, 
en la medida en que la psyoM representa al hombre despues de la 
muerte, y se ha separado del cuerpo (aunque este se denomine meW, 
"los miembros" y no S011Uli, que cs el "cadaver"). EI problema esta en 
determinar si en epoca de Pitagoras el alma separable del cuerpo es el 
alma unitaria que marca el termino del proceso al cual aludimos recien. 
Pero aun si prescindimos del dualismo homerico, existen otros autenti
cos testimonios de enfrentamiento entre alma y cuerpo antes de la fecha 
que Eggers Lan propone. 

En efecto, el dualismo esta implicito cnel medico Alcme6n, quien 
segun Arist6teles (D~ An., 405a, 3D-31) "dice que Eel aIma] es inmor
tal porque se asemeja a las cosas inmortales" (vease tambien Oiogenes 
Laercio, VIII, 83). Alcmoon es de la ciudad de Crotona, aquella en la 
eual Pitago:ras fund6 su Escuela, y si es derto que floreci6 a cornien
zos del siglo V, como suponen la mayoria de los autores, debe haber 
conoddo a Pitagoras 33. 

EI dualismo euerpo-alma parece sin duda estar presente un poco 
antes de la epoca de Alcmeon,en el fragmento 7 de Jen6fanes, que 
ya transcribimos. Esto 10 reeonoce Snell, agregando que se trata de 
"el ejemplo cierto mas antiguo del uso de p.s1JcM en Un sentido diverso 
del de Homero" 34. Eggers Lan, por su parte, ha eserito que: "Quiza 

31 Fuentes, ':51 ss. 
32 efr. E. R. DODDS, IT1'atioool, 138. 
33 Arist6teles relaciona a Alcme6n con los pitag6ricos, diciendo que "expuso 

doctrinas semejantes a las de ellos", pero manifestando sus dudas respecto de si 
el tom6 dicMs doctrinas de los pitag6ricos 0 viceversa (Met., 986a 27-30). En 
dicho pasaje, la linea que dice "lleg6 a In, juventud durante la vejez de Pitagoras" 
debe ser una interpollaci6n, pero esto no impide que Ia informaci6n pueda ser 
aproximadamente correcta. No creemos que Alcme6n haya pertenecido a la 
Sociedad Pitag6rica, aunque Jamblico 10 inoluya entre sus miembros. 
. 34 ..SNELL, Fuentes, 37, n. 1. Tambien Snell encuentra en Jen6fanes el.nuevo 
Significado de soma (efr. frag. 15). 



ya Jen6fanes manejara un eoneepto similar de 'alma' . " aunque es diH
eil desentraiiar el nucleo de realidad que pueda eorresponder a la carl
catura que exhiben sus versos" 35. 

Nosotros tambien destacamos el eanlcter caricaturesco del frag. 7 
de JenOfanes. Ciertamente, dicho carlicter caricaturesco nos impide 
extraer conclusiones aeerea del coneepto espedfico de "alma" que tenia 
Pibigoras (aunque sf queda en claro que este ultimo sostuvo algUn 
tipo de doctrina de la transmigraci6n). Pero el fragmento nos permite 
saber CUlil era la noci6n de "alma" que manejaba Jen6fanes 0, mejor 
dicho quizas, la noci6n de "alma" que se manejaba 'lYfil.gmm~nte en la 
epoca de Jen6fanes, ,que es tambien Ia epoca de Pitagoras. La TJ8YoM 
"del amigo" es la misma que ahora esta en el perro, por 10 tanto puede 
separarse de un cuerpo y residir en otro. Es un aIm'a "constitutiva de 
la persona" (de 10 contrario, tpor que Pitagoras se halbrfa opuesto a 
que maltratasen al perro?) y parece natural suponer que era eoneebi
da, al menos mientras habitaba en el "var6n amigo" como un alma 
que pensaba, comprendia y sentia. El dualismo euerpo-aIma, pues, esta 
bien testimonia do en el' ultimo tercio del siglo VI a. C. 

Uno podria decir que, pup8to qtt'e. en epoca de Pitagoras esta ates
tiguada Ia presencia del dualismo euerpo-alma, se eumple el principal 
requisito para hablar de una doctrina pitag6rica, de la transmigraci6n. 
Pero nosotros respondimos que el frag. 7 de Jen6fanes nocertifica que 
baya dualismo sdma,.-psycM en Pitagoras sino en J en6fanes, 0 en' la 
concepci6n wigar que este recoge, y ademas pensamoS que pueden 
existir tipos de doctrina de la transmigraci6n sin e1 dualismo en cuesti6n. 

En tal sentido existe, al menos, un ejemplo hist6rico bien eonocido: 
1a doctrina budista de la transmigraci6n. En -(.'ontTaste con 10 sostenido 
por el binduismo y el jainismo, Ia concepci6n ,budista niega Ia existen
cia de un yo permanente e inaunbiante (otta) 0 de un alma sustancial 
que transmigre de una vida a otra. 

La eonexi6n entre las sueesivas existencias se explicas610 a traves 
de la ley del karma (kamma., en dialecto pall). por 10 cual cada acto 

35 C. EGGERS LAN ET .Mo., Los fit. pres. I. 206. !l. 33. Este autor agrega 
que: "Ciertamente, parece mejor estar dentro de un perro que no tener consisten
cia real -como es el caso de 1a psycM homerica-. Pt"!"o no es una garantia de 
hlteligencia 0 capacidad de conocer y aprender". '_ 



realizado en una existencm conlleva un resultado inevitable en las 
existencias sucesivas. A. Coomaraswamy sefiala que: 

C' ••• este 'yeregrinaje' no es p.ara Gautama [Budal el peregrinaje de COM 
alguna. E budismo no enseiia la transmigracilm de las almas, sino s610 
la del oaracter, la de la personalidad sin persona." 

Ese autor dice tambien que: 

..... en la mayor parte del pensarniento pre-budista y en todo el popu
lar, sea brahmanico 0 budista, la doctrina de la metempsicosis, el pasaje" 
de ,la vida de una forma a otra en el momento de la mUerte, se concibe 
animisticamente como la transmigrllcilm de un alma - individual" 36. 

Como puede verse, la doctrina fIlo.s6fica budista se distingue de 
una concepci6n popular 0 vulgar. Esta Ultima se ej€mplificaria en 1a 
Bhagaood Gitd, II, 22: 

" ...Asi como un hombre deja de lado los ropajes gastados y toma 
otros nuevos, asi el Habitante-del-cuerpo descarta los cuerpos gllstados 
y va a otros nuevos." 

Observese que aquf se utiliza la misma imagen que en la descrip
ci6n -vulgar, 0 quiza tamibien "mftica"- de la tmnsmigraci6n en Gre
cia: un alma que peIietra en los cuerpos como quien se pone vestidos. 
Los verbos grlegos' son endy8 (efr. Arist6teles, De An., 407b, 23): Di~ . 
genes Laercio, VIII, 77) y risdya (cfr. HeT6doto, II, 123), que signifi
can "penetrar en" y; en el caso del primero, sobre todo "vestirse 
con" 37. 

La posibilidad de que en Grecia pueda ocurrir algo analogo al 
caso del budismo -a saber, la contraposici6n entre una concepci6n 
popular y otra "esotmca" de la transmigmci6n- debe prevenir seria
mente a aquel que pretenda: valerse de testimonios como el de' Jen6
fanes y de Her6doto pam reconstruir la doctrina pitag6rica. 

En realidad, es imposible bacer una reconstrucci6n segura de la 
teoria pitag6rica de la transmigraci6n. Podemos, sf, presentar algunas 
conjeturas plausibles acerca de 10 que ella fue (0 no fue) si aplicamos, 
eh parte y con gran prudencia, el metoda que W. K. C. Guthrie llam6 
a priori, consistente en "dejar de lado por un momento el peqUeD.O 

36' A; COOMARASWAM.'Y; Buds; 77 Y' 76. 

37 Ver, al respecto, BOR1CERT,- Lore, 12.1 Y n., 5. 




77 LA OOCTlUNA prrAG6mCA DE LA TRANSMIGRAC:r6N 

nUmero de testimonios explicitos acerea de 10 que dijeron realmente 
los pitag6rieos de un periodo dado, y argtiir a priori, 0 a partir de 
testimonios eircunstanciales, 10 que ellos presumiblemente dijeron. El 
metodo parte de asumir que poseemos una cierta familiaridad grneral 
con otras escuelas eontemponlneas y £il6sofos individuales, y con e] 
clima de pensamiento en el eual se desenvolvieron los pitag6rieos" 38. 

En E'ste sentido, debemos ante todo recurrir a Empedocles, en cuyos 
Katharmoi ballamos, por primera vez en Grecia, una exposici6n de 
primera rna no de la doctrina de la transmigracion. 

Emp6docles de Agrigento £loreci6 en el ano 441 a. C. 0 quizas 
antes 36, seguramente tuvo contactos can la Sociedad Pitag6riea, dada 
la presencia importante de esta en la Magna Grecia del siglo V a. C. y, 
aunque no estemos dispuestos a creer las doxogra£ias que 10 'suponen 
expulsado de la Sociedad por baber publicado 0 divulgado sus doctri
nas (cfr. Timeo y Neantes, ap. Di6g. Laercio, VIII, 54-56), la lectura 
de su poema catartico muestra varios elementos eomunes con el pita
gorismo, como la famosa abstenci6n de las babas, la practica vegeta
l'iana y algunas otras cosas que no podemos enumerar aqul. 

En los fragmentos conservados de Empedocles, la palabra psycM 
aparece una sola vez, presumiblemente con el significado de vida 0 

aliento (frag. 138: "Extrayendo la psyohe con el bronce [i.e, con la 
espadaJ ... ") y sin que tenga algo que ver, que sepamos, con la 
transmigraci6n. Por otra parte, puesto que Emp6docles explica el cono
cimiento por el encuentro de 10 semejante con 10 semejante (frag. 107·' 
1.(9), de modo que canocemos las cosas porque poseemos en nosotros 
las "raices" 0 (elementos) de las cuales las cosas estan compuestas. 
resulta que el conocimiento es una funcion corporal: 

nNutrido [el corazon] en los mares de sangre latiente, es 

alli donde principalmente esta 10 que los hombres llaman int€lligenci&: 

pues la sangre que rodea al coraz6n es para los hombres la inteligencia" 


(frag. 105) 

E1 conocimiento y seguramente tambien -las demas facultades psi
quicas desaparecen, pues, con la muerte. EI sujeto de la transmigraci6n 

38 W. K. C. GUTHRIE, Histo'1'1j I, 170-171. 
39 ar. E. La Croce en EGGERS LAN ET AL., Los lil. pres. II, 136-138, nn. 2

y 6. 
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no es una psycM (con sus facultades "psiquicas", valga la redundancia) 
sino, como surge del frag. 115, una divinidad, un daimon: 

" ... daimones que tienen asignada una larga vida 

por treinta mil estaciones deben vagar lejos de los Beatos, 

naciendo a 10 largo del tiempo bajo todo tipo de figuras morta:1es 

que truecan uno par otro los penosos rumbos de la vida . 

. .. Yo tambien soy ahara uno de ellos, exiliado de los dioses y vagabundo. 
por haber confiado en el furioso Odio." 

Debemos a A. Rostagni una de las interpretaciones mis originales 
aeerca del concepto de "alma" de Empedocles. Seglin este autor, el filo. 
sofo siciliano manejaha un dohle concepto de alma: " ... ademas del 
alma natural, he aqul qUe! se presenta un alma de apariencia misteriosa 
y sobre'rfflltural, que Empedocles llama, con una palabra mas apropiada 
y menos equlvoca, el dairm6n:' 40. 

Para Rostagni el danmon, sujeto de las encamaciones, sena un alma 
"que no es de este mundo", "que esta como un huesped extrafio acam
pado junto al cuerpo", similar a aquella "imagen que proviene de los 
dioses" de la cual hahl6 Pindaro (cfr. frag. 131, Bowra) y que duerme 
cuando el cuerpo esta despierto y que anuncia suefios profeticos a los 
durmientes. Es sugestiva la coincidencia de la interpretaci6n de Ros
tagni con el modelo elaoorado par E. Arbman, al cual nos referimos 
antes, tanto mas cuanto las ohras de ambos son contemporaneas (la de 
Rostagni es de 1924, la de Arbman es dos afios posterior) y ninguno de 
los dos autares parece haber conocido al otro41. En efecto, para Roo
tagni -y como queda corroborado por los fragmentos de E'mpedocles 
que hemos visto- el dlazmon es un principio trascendente, que repre-
senta al individuo, pero al cual no Ie corresponden facultades psiquicas 
naturales como el conocimiento (aunque SI la facultad de un "conoci
rniento trascendente" inaccesible a los hom hres) 42. 

4{} A. ROSTAGNI, Verba, 107, 108, 104. 
41 Pero mientras que Arhman entendia que la nocion del "alma libre" era 

primitiva, Rostagni parece creer que el "alma mistica" es un concepto generad() 
posteriormente, a traves de la influencia de las religiones mistericas. 

42 Nos referimos a la reminiscencia de las existencias anteriores, fenomeno 
extraordinario que lagro experimentar Empedocles (frag. 117) -yo como hemos 
"ism, tambUm Pibigoras-. Si bien todos poseen un daim6n, sujeto metaempirico 
de Ia transmigracioo, solamente en casos especiales el mismo puede despertar 
hacia un conocimiento trascendente. 
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dEs razonable pensar que Pihlgoras y el pitagorismo primitiv~ 

tenian una noci6n del alma similar a la Empedocles y, eventualmente, 
que este haya side influido en esto por aquellos? Si en verdad Empe
docles us6 la palabra daimt6n con un sentido preciso, para distinguir el 
alma trascendente que transmigra de una psyche "natural" que muere 
con el cuerpo y que posee atributos psiquicos (incluido el conocimien
to "natural") 43, se hace necesario indagar el uso de aquel mismo voca
blo en el pitagorismo antiguo. 

Arist6teles, en su tratado Sabre los pitag6rico8, refiere que estos se 
maravillaban de saber que alguna persona haya dicho que "nunea 
habia visto un daim.o«' (frag. 3, Ross, up. Apul. D~ Deo SOK:.). E. 
Zeller interpret6 que los pitag6rioos "se representaban como demones 
a las almas privadas de cuerpo, que estaban en parte bajo la ti·erra y 
en parte en el espacio atmosferico" '*. Esto, sin duda, darla un buen 
sentido a la distinci6n, atribuida desde Arist6xeno a los pitag6ricos 45, 

de una serie de valor descendente "dios-daimon-heroe-hombre". 

Si las "memorias" de Alejandro Polihlstor (cfr. Di6g. Laercio, VIII, 
32), al menos en este punto, recogieran en parte un autentico material 
arcaico, la noticia que traen podria conectarse bien con la interpreta
ci6n de los da:ilmPnes como almas desencamadas (y, supuestamente, en 
espera de una encamaci6n): 

"Todo el aire esta lleno de almas, consideradas daimones y heroes, de 
los cuales se envian a los hombres Ilos suefios y los signos de enfermedad 
y de salud, y no s610 a los hombres sino tambien a los rebanos y a 
todas las otras bestias. Y para ellas se hacen las purificaciones y los 
sacrificias apotropaicos y todo tipo de adivinaci6n y vaticinio y practi
cas similares." 

Pero el panorama no resulta muy claro, porque en el frag. S 
(Ross) del Sobre los Pitag6ricos, de Arist6teles, tambien se dice (ap. 

43 Pero no hay que descartar que la palabra daimon, lejos de poseer en 
Empedocles una aplicaci6n especifica al sujeto de la transmigraci6n, s610 signifi
que en sentido lato "divinidad", pudiendo denominar instancias diversas. En 
efecto, Empedocles usa daimOn tamhien para referirse a las raices 0 elementos 
fisicos y, segUn surge del contexto de algUn fragmento, para hablar de las poten
cias conductoras de las almas transmigrantes (y no de estas mismas).

'* ZELLER-MoNDOLFO, Fil. greci, I, ii, 456. 
45 efr. DIOG. LAERCIO, VIII, 23; J.umllCO, Vna Pyth., 100, 144, 17'5. Ver 

BURKERT, Lore, 73-74 y D. 131. 
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Clemente, Strom.· VI, 6.53, 2-3) que "todos los hombres tienen datVnw
ties que los acompafian en el momento de su encarnaci6n". Aqui, apa
rentemente, el daim6n aparece como el psicopompo y no como el alma 
transmigrante. 

En verdad, debemos reconocer que no hay elementos suficientes 
para desentrafiar si verdaderamente los pitag6ricos primitivos, al igqaJ 
que Empedocles, denominaron daim611J al sujeto de la transmigraci6n. 
Y, por cierto, mas aHa de las palabras que hayan usado, no existen 
tampoco testimoniO's que permitan mostrar conclusivamente que dife
renciaron un "alma sobrenatural" de un "alma natural", aunque tal 
interpretacion nos parece posible a partir de la consideraci6n de Ia 
doctrina de Empeclocles. 

De todas maneras, y aunque la cuestion no quede resuelta, prefe
riremos explorar hip6tesis de esta naturaleza porque disefian un cuadro 
de Ia doctrina de la transmigraci6n mas complejo, y seguramente mas 
fiel a Ia filosofia del pitagorismo, que aquel dualismo demasiado pedes
tre presentado por Jen6fanes y otros que reccgen el punto de vista 
vulgar acerca de la reencarnacion, segu.n el cual el alma (con el CQn
junto de sus atributos "psiquicos", portadora de una "personalidad~' 
entendida en tt~rminos empiricos) cambiaria de cuerpos como quien 
cambia de ropa. 
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SUMMARY 

This article examines critically the most ancient evidences concerning the 
Pythagorean doctrine, of transmigration. Such testimonies proceecl from authors 
foreign to the Pythagorean Brotherhood and reveal a populai and exoteric perspec. 
tive acoording to which a soul changes different bodies in the same way as a 
man 	changes different clothes. They only can prove the existence of a doctrine 
of transmigration in ancient iPythagoreanism, but they do not enable us to 
reconstruct its characteristics. After discussing the rapport of soul-body dualism 
with metempsychosis, it is considered -on the basis of analogies with some vieWIS 

,of Alcmeon and Empedocles- the' hypothesis that the subject of transmigration 
constitutes a trascendental and transempirical self, diverse from the 'natural soul' 
whicfl has psychical attributes and, depending upon the body, dies when it dies. 


