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Aristóteles y la época
helenística

Aristóteles
� Resuelve el problema de la existencia del movimiento planteado por Parménides, al distinguir

entre el No-Ser absoluto y el No-Ser relativo.

� Recupera el interés por el estudio filosófico del universo, pero sin abandonar el interés por el
hombre y la sociedad.

� Busca los primeros principios del conocimiento para evitar caer en el escepticismo y el
relativismo de los sofistas. El primero de estos principios es el de no-contradicción (es imposible
que algo sea y no sea al mismo tiempo).

Coincidencias con Platón:

� Ambos quieren dar unidad al saber humano, y consideraban que el conocimiento científico
consiste en ofrecer una explicación por medio de las causas de las cosas.

� Platón investigó los fundamentos de la lógica y Aristóteles hizo de ella una ciencia formal.

� También se interesaron ambos por descubrir la auténtica realidad (ontología) y por la validez 
de nuestro conocimiento (epistemología).

Diferencias con Platón:

� Los entes físicos, para Aristóteles, sí son auténticos seres.

� El mundo de las Ideas duplica la realidad y, por lo tanto, las dificultades.

� Para Aristóteles, la esencia de una cosa no puede estar separada de ella como pretendía 
Platón con su teoría de las ideas

� Las Ideas, que son inmutables, no explican el cambio en los seres sensibles.

Características. La ciencia tiene por objeto sistematizar el conocimiento, lograr que, a partir 
de unos principios o axiomas, y mediante deducciones lógicas, se pueda conocer la verdad. 
Un conocimiento será científico si podemos determinar su causa. Así, retrocederemos hasta los
hechos primarios, sin causa aparte de sí mismos.

Clasificación: conocimiento práctico (objetivo: la acción humana; disciplinas: ética, política, etc.);
conocimiento productivo (objetivo: hacer cosas; disciplinas: ingeniería, retórica, etc.); 
y conocimiento teórico (objetivo: la verdad; disciplinas: matemáticas, física y metafísica).

El ser y la sustancia.

� El concepto de ser tiene varios significados pero no es un concepto equívoco porque todos 
sus significados remiten al concepto de sustancia.

� La sustancia existe por sí misma; es el sujeto que sirve de soporte para los accidentes 
que se predican de ella.

� Las categorías son los modos de predicación de la sustancia. Entre ellas se incluyen los diferentes
tipos de accidentes y lo que Aristóteles denomina sustancia segunda (los entes universales,
géneros y especies).

El hilemorfismo.

� Los seres naturales se componen de materia (hylé): de lo que está hecha una cosa; y forma
(morphé, eidos): lo que hace que algo sea lo que es. No pueden existir por separado.

� Hay dos niveles de materia: materia prima (sin forma, componente material último de todo 
el cosmos) y materia segunda (materia que incorpora un cierto grado de forma).

� La forma es ontológicamente superior a la materia; es lo que hace que algo sea lo que es.

El acto y la potencia.

� El acto de algo consiste en lo que ese algo es ahora, en la actualidad. La potencia de algo
consiste en lo que todavía no es, pero puede llegar a ser. La potencia es No-Ser relativo.

� El acto prevalece sobre la potencia.

� Una potencia lo es para un acto determinado, por lo que el acto está presente en esa misma
potencialidad. El ser en potencia necesita, para existir, una cierta actualidad.
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� Grados de realidad: grado menor (la materia prima, que puede ser cualquier cosa, es pura
potencia); grado intermedio (los seres naturales, compuestos en mayor o menor medida 
de potencia y acto); y grado máximo (acto puro o Motor inmóvil).

Concepto de naturaleza o physis puede ser entendido con cuatro sentidos diferentes: 

� Principio interno del movimiento que poseen los seres naturales.

� La materia de la que están hechos los seres naturales (materia vegetal, animal o mineral).

� Forma entendida como el carácter que poseen los seres naturales cuando han alcanzado 
su pleno desarrollo.

� Principio activo presente en los seres naturales que les permite desarrollar sus potencialidades.

Doctrina de las cuatro causas. Una causa es lo que debemos tener en cuenta para explicar 
un proceso cualquiera. Los tipos de causas son: causa material (de lo que algo está hecho);
causa formal (lo que algo es, su esencia); causa eficiente (el agente que transforma); y causa final 
(el fin del proceso).

Explicación del cambio o movimiento. El movimiento es el tránsito de la potencia al acto 
de aquello que está en potencia. Existen dos tipos diferentes de cambio:

� Cambio accidental: aparece un accidente, desaparece otro y permanece la sustancia.

� Cambio sustancial: aparece una sustancia, desaparece otra y permanece la materia prima.

Cosmología.

� El universo está dividido en dos regiones: el orbe sublunar y el orbe supralunar.

� El orbe sublunar está constituido por los cuatro elementos, que estaban originariamente
ordenados en esferas concéntricas. Una conmoción los desordenó y ahora tiende hacia su lugar
natural. Por ello, su movimiento natural es vertical hacia abajo (tierra y agua) o hacia arriba 
(aire y fuego).

� El orbe supralunar está compuesto por los cuerpos celestes, cuya materia es la «quintaesencia» 
o eter, y que giran circularmente alrededor de la Tierra quieta en el centro del universo. 

El Motor inmóvil es la causa primera de todo el movimiento que se produce en el cosmos.

Fundamentos. El alma es la forma sustancial del ser humano, es el acto que proporciona vida 
a la materia inerte que es el cuerpo. El alma es mortal (excepto el intelecto agente) y no solo los
seres humanos poseen alma.

Tipos de alma: vegetativa (propia de las plantas, les permite alimentarse, crecer y reproducirse);
sensitiva (propia de los animales, les permite además, moverse y sentir); y racional (propia del ser
humano, le permite además, pensar).

Fundamentos. El objeto del conocimiento son las cosas sensibles. El conocimiento se apoya 
en la sensación (obtiene los datos de la realidad), la memoria (conserva las huellas de nuestras
sensaciones) y la imaginación (agrupa las sensaciones en una imagen unitaria).

Grados del conocimiento: experiencia o empeiría (tener experiencia en algo concreto); arte 
o tékhne (saber hacer, primer paso en el conocimiento de lo universal); y sabiduría o sophía
(saber de las cosas por sus primeros principios y sus primeras causas).

Formas de entendimiento: paciente (entendimiento en potencia, recibe la iluminación de las
imágenes una vez desmaterializadas y abstraído el universal por parte del entendimiento agente); 
y agente (entendimiento en acto o intelecto agente, realiza la abstracción intelectual del universal
para que las imágenes sean entendidas por el entendimiento paciente).

Ética: se ocupa del bien individual.

� El fin de la acción humana es la felicidad, y para alcanzarla es necesario realizar actividades 
en consonancia con la naturaleza humana.

� La principal facultad humana es la razón, por tanto, no se puede alcanzar la felicidad sin prestar
atención a nuestra capacidad de raciocinio.

� La virtud ética es un hábito consistente en elegir siempre un término medio establecido
racionalmente entre dos extremos que se consideran viciosos. De este modo se somete el deseo
a la razón.

� Además de virtudes éticas poseemos virtudes dianoéticas, que se alcanzan gracias al cultivo 
de la razón, son la sabiduría y la prudencia.
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Política: se ocupa del bien común.

� El hombre es un animal social, necesita formar parte de una comunidad. El Estado persigue 
el bien común y es necesario para que haya individuos realmente humanos.

� Clasificación de los tipos de gobiernos:

� Son gobiernos justos aquellos que buscan el bien común y según el número de gobernantes.
Se distinguen tres tipos: monarquía, aristocracia y democracia.

� Son gobiernos injustos aquellos en los que sus gobernantes buscan su bien particular.
Se distinguen también tres tipos: tiranía, oligarquía y demagogia.

Filosofía del período helenístico
Características generales del período.

� La desaparición de la organización política basada en la polis provocó una desorientación que condujo a la pérdida 
de referentes en la comunidad y al descubrimiento de la individualidad.

� El hundimiento de los prejuicios etnocentristas griegos y el surgimiento de ideales cosmopolitas.

� La cultura helénica pasa a ser helenística al ser asumida por otros pueblos y experimentar la influencia de la cultura
oriental.

� Fundamentos. El fin último de la conducta humana es alcanzar un estado de felicidad imperturbable
que se identifica con el placer. 

� Tipos de placer: placer en reposo es el que una vez logrado permanece y placer en movimiento es
aquel que una vez alcanzado, desaparece y hay que volver a buscarlo. Son necesarios los dos tipos
de placer, aunque se considera superior el placer en reposo.

� Fundamentos. Para alcanzar la felicidad hay que liberarse de las pasiones y aceptar voluntariamente
el orden natural universal.

� Elementos de la perfección moral: autarquía (independencia del exterior); apatheia (impasibilidad
ante las desdichas); y ataraxia (imperturbabilidad del ánimo).
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