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In tro duc ción

En esta bre ve in tro duc ción que re mos acer car al lec tor 
un au tor que legó a la hu ma ni dad una lec ción y un men-
sa je im por tan te y ne ce sa rio en todo mo men to: su en fren-
ta mien to a la des gra cia, a la rui na to tal en la vida y en la 
muer te. Ha bla re mos en pri mer lu gar del au tor y de la épo-
ca que le tocó vi vir: mo men to de la des com po si ción del 
Im pe rio Ro ma no e in va sión de los nue vos pue blos bár-
ba ros, como go dos, os tro go dos, etc. (si glos V-VI de nues-
tra era). A con ti nua ción nos de ten dre mos en su obra, 
por la que el hu ma nis ta Lo ren zo Va lla (si glo XV) le ca li-
fi có como «el úl ti mo de los ro ma nos y el pri me ro de los 
es co lás ti cos»1. De ma ne ra par ti cu lar nos de ten dre mos 
en su obra más co no ci da: La con so la ción de la Fi lo so fía,

«li bro de oro no in dig no de fi gu rar al lado de Pla tón y de 
Ci ce rón»2. Ter mi na re mos esta ex cur sión a lo lar go del 
tiem po ha cien do una bre ve his to ria de esta obra en el 
mun do del pen sa mien to de Oc ci den te.
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De esta ma ne ra cree mos con tri buir al res ca te y re cu pe-
ra ción para el gran pú bli co de un tex to fun da men tal. Sin 
duda el lec tor en con tra rá en esta Fi lo so fía «ra zo nes para 
vi vir», cua les quie ra que sean sus pro ble mas: la ale gría, el 
con sue lo, el so sie go y la paz que tan tos hom bres han en-
con tra do en él.

Boe cio: su vida y su tiem po

¿Y quién fue Boe cio? El más su cin to re tra to de nues tro 
au tor nos lo dejó su con tem po rá neo y se na dor Ca sio do-
ro. Lo des cri be como un ora dor bri llan te, que pro nun-
ció la her mo sa lau da tio del rey Teo do ri co. Un teó lo go y 
poe ta y el más fa mo so tra duc tor de las obras de la ló gi ca 
grie ga y ma te má ti cas.

Otras fuen tes an ti guas apor tan nue vos de ta lles so-
bre nues tro au tor. Ani cius Man lius Se ve ri nus Boe-
t hius na ció en Roma en tre 470-475 de nues tra era. 
Per te ne cía a la an ti gua fa mi lia ro ma na de los Ani cii, 
con ver ti da al cris tia nis mo ha cía ya un si glo y que ha-
bía dado al Im pe rio miem bros ilus tres, en tre ellos un 
em pe ra dor y un papa. Su pa dre ha bía sido cón sul en 
487. Muer to éste, en tró a for mar par te de otra fa mi lia 
pa tri cia ro ma na, que le adop tó como hijo, la del fa mo-
so Quin to Au re lio Me mio Sí ma co, tam bién cón sul en 
485, y más tar de pre fec to de Roma y jefe del Se na do. 
Esta fa mi lia –de la que Boe cio se mues tra or gu llo so en 
la Con so la ción– in tro du jo al jo ven en el mun do so cial 
y po lí ti co de Roma y so bre todo en el mun do de la li-
te ra tu ra y de la fi lo so fía.
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Todo co men zó con una per fec ta edu ca ción en Roma y 
en Ate nas. Aun que son po cos los de ta lles de es tos pri-
me ros años, to dos han apre cia do su la tín, su es ti lo con ci-
so, fru to de lec tu ras va ria das y de su per so nal ex pre sión. 
Las tra duc cio nes que hace de los ori gi na les grie gos y las 
ci tas en grie go que en con tra mos en sus obras mues tran 
el co no ci mien to de am bas len guas. En ellas ha blan Ho-
me ro, He sio do, los pre so crá ti cos, Só cra tes, Pla tón, Aris-
tó te les, Eu rí pi des, Só fo cles, Sé ne ca, Ci ce rón, Vir gi lio, 
Ovi dio, Pto lo meo, Ze nón de Ci tio, los neo pla tó ni cos, 
Co dro, Por fi rio, etc. Lo mis mo po de mos de cir del mun-
do cul tu ral gre co rro ma no, cos tum bres, mi to lo gía, re li-
gión. La im pre sión que deja su obra es la de un co no ce-
dor per fec to del mun do y de los hom bres3.

La adop ción de Boe cio por la fa mi lia de Sí ma co le lle-
vó a ser miem bro de la mis ma, pues casó con Rus ti cia na, 
hija del cón sul, una mu jer ele gan te y cul ta. Cuan do cam-
bie su suer te y se vea solo y aban do na do en el des tie rro, 
la Fi lo so fía le con so la rá con es tas pa la bras:

Y deja de pen sar que eres un des gra cia do. ¿Te has ol vi da do, 
aca so, de los mu chos y va ria dos mo men tos de tu fe li ci dad? 
Pa sa ré por alto que, al que dar te huér fa no de pa dre, es tu vis te 
al cui da do de hom bres de la más alta al cur nia. Lue go tu vis te 
el pri vi le gio de en trar a for mar par te de las fa mi lias más dis-
tin gui das de la ciu dad. Y el don más pre cia do del pa ren tes-
co: con quis tas te su afec to an tes de ser miem bro de su fa mi-
lia. ¿Quién no te con si de ra ba el hom bre más fe liz de la tie rra 
al ver el es plen dor de tus sue gros, el re ca to de tu be lla es po-
sa y la ben di ción de abra zar a tus dos hi jos va ro nes? No 
quie ro de te ner me en otras co sas me no res, por eso paso de 
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lar go las di ver sas dig ni da des y car gos que re ci bis te de jo ven 
y que fue ron ne ga das a per so nas ma yo res que tú4.

Este y otros de ta lles au to bio grá fi cos nos per mi ten adi-
vi nar lo que fue la in fan cia y ju ven tud de Boe cio. Y nos 
ayu dan a com pren der su in gre so en la vida po lí ti ca de 
Roma y su vo ca ción des pués de es cri tor y de maes tro. 
Co men zó su vida po lí ti ca como cues tor y des pués cón sul 
a los trein ta años (510). Ha cia 520 fue nom bra do por 
Teo do ri co ma gis ter of fi cio rum, jefe de todo el go bier no y 
de los ser vi cios de la cor te. Dos años des pués vio sen ta-
dos a sus dos hi jos en la si lla cu rul, como cón su les. Se-
gún él mis mo con fie sa por boca de la Fi lo so fía, su vida 
en es tos mo men tos fue fe liz:

Con gus to vol ve ré a lo que es la cul mi na ción de tu glo ria. Si 
el dis fru te de los bie nes te rre nos lle va con si go una sen sa ción 
de fe li ci dad, ¿po dría su me mo ria que dar des trui da por gran-
de que sea el mal que nos opri me? ¿No fue día me mo ra ble 
aquel en que vis te a tus dos hi jos sa lir de tu casa en tre el cor-
te jo de los se na do res y las acla ma cio nes de la mu che dum-
bre? ¿No fue en ver dad fe cha me mo ra ble aque lla en que 
ocu pa ron sus si llas cu ru les en la cu ria y en que tú pro nun-
cias te la lau da tio re gia, me re cien do la glo ria de tu in ge nio y 
elo cuen cia, mien tras en el cir co, ro dea do de los cón su les tus 
hi jos, arre ba ta bas al pue blo ex pec tan te que te de vol vía los 
ho no res del triun fo?5.

Apre cia do y ama do por los hom bres más ilus tres de la 
épo ca, en tre los cua les fi gu ra ban Ca sio do ro y Emo dio, 
po see dor de una fa mi lia ideal y en vi dia do por su cul tu ra 
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y su po der, pa re cía ver col ma dos to dos sus de seos. No 
obs tan te, en bre ve es pa cio de tiem po su for tu na cam bió 
por com ple to y lle vo le a co no cer una caí da más rá pi da 
aún que el as cen so. Per dió el fa vor de Teo do ri co, que 
hizo suyo el pro ver bio in dig na tio re gis mors est. La Con-

so la ción es re sul ta do y tes ti go de esta caí da, pero no nos 
des cri be la cau sa de su des gra cia. En 520, Boe cio y otros 
se na do res fue ron en via dos a Cons tan ti no pla para ha llar 
una vía de en ten di mien to en tre el em pe ra dor Jus ti no I, 
que era cris tia no or to do xo, y Teo do ri co, con sede en 
Rave na, que era arria no. Fue ron sos pe cho sos de ha ber 
fa vo re ci do al em pe ra dor y de cla ra dos trai do res. Un dato 
pa re ce con fir mar esta opi nión. Sa be mos que Boe cio de-
fen dió en Ve ro na abier ta men te y de lan te del rey al se na-
dor Al bi no, acu sa do de trai ción por ha ber es cri to a Jus-
ti no I con tra el go bier no de Teo do ri co. ¿No se le acu sa ría 
a él de lo mis mo? Otros, al car go de trai dor, aña den el de 
mago y sa crí le go6.

La ver dad so bre todo este pro ce so qui zá no la se pa mos 
nun ca. Las re la cio nes en tre el em pe ra dor de Cons tan ti-
no pla, el rey Teo do ri co y el papa de Roma eran muy ten-
sas y de li ca das. Me dia ban im pli ca cio nes no sólo po lí ti cas 
sino teo ló gi cas. Una mues tra más de las di fí ci les re la cio-
nes en tre Orien te y Oc ci den te, en tre Cons tan ti no pla y 
Roma. ¿No fue Boe cio víc ti ma pro pi cia to ria? Él no era 
po lí ti co, pues lle va ba una vida de es tu dio en tre sus li bros. 
Su de ci sión de en trar en la po lí ti ca es tu vo mo ti va da por 
un sen ti do del de ber más que por un de seo de fama7. Él 
mis mo nos dice que el ideal pla tó ni co de un es ta do go ber-
na do por fi ló so fos fue su ins pi ra ción, y las lec cio nes de la 
fi lo so fía, su guía en el ejer ci cio de su man da to.
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El re sul ta do fue que en poco tiem po que dó arres ta do, 
con de na do y en via do al exi lio en es pe ra de la eje cu ción. 
La si tua ción aní mi ca que le pro du ce el exi lio con for ma las 
pá gi nas ma gis tra les de los li bros I y II de la Con so la ción.

El de sen la ce fi nal es que el Se na do, coac cio na do por Teo-
do ri co, con fir mó la sen ten cia de muer te. Mu rió apa lea do 
en la cár cel de Pa vía el año 524 o 525. Mien tras es pe ra ba 
la eje cu ción es cri bió La con so la ción de la Fi lo so fía.

La muer te no aca bó con Boe cio ni con su obra. Su fi nal 
vio len to fue con si de ra do con toda se gu ri dad como re sul-
ta do de un pro ce so po lí ti co. Muy pron to, sin em bar go, se 
le dio un ca rác ter re li gio so que pro cu ró al reo el nom bre, 
la fama y los ho no res del mar ti rio y la san ti dad. Así lo de-
mues tra la tras la ción de sus res tos a la igle sia de San Pe dro 
in Ciel d’Oro en Pa vía, don de, po si ble men te, por una con-
fu sión con su to ca yo, san Se ve ri no de No ri co, re ci bie ron 
la ve ne ra ción de bi da a un már tir, jus ta men te con la pos te-
rior sa lu ta ción de Dan te. En 1883 la Con gre ga ción de Ri tos 
de Roma, a so li ci tud del obis po de Pa vía, apro bó el cul to 
lo cal de Se ve ri no Boe cio. Un cul to que data del si glo IX y  y 
que lle gó a ser po pu lar en el XIII. Boe cio fue con si de ra do, 
jun to con Sí ma co y el papa Juan, como már tir de su fe cris-
tia na or to do xa. Así lo vie ron Pe dro Abe lar do y la Edad 
Me dia, algo que his tó ri ca men te no re sul ta tan cla ro.

La obra

La vida po lí ti ca de Boe cio que dó trun ca da vio len ta men-
te. Su ideal de es ta ble cer el acuer do y la uni dad en tre ro-
ma nos y go dos de sa pa re ció por la bar ba rie de un rey que 
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cor tó brus ca men te sus ge ne ro sos pla nes. Lo que no 
pudo des truir el po der ci vil fue la glo ria y el lu gar de 
Boe cio en la his to ria de la cul tu ra y de la ci vi li za ción eu-
ro peas. Hizo ase qui bles al mun do oc ci den tal las fuen tes 
grie gas del sa ber me dian te las tra duc cio nes de al gu nos 
de los prin ci pa les tra ta dos fi lo só fi cos. Fiel a su ideal del 
otium stu dio sum, en tre go se en un pri mer pe río do al es-
tu dio y con ci bió el vas to pro yec to de tra du cir al la tín y 
co men tar to das las obras de Pla tón y Aris tó te les8.

El sue ño de Boe cio fue lle var a Roma el sa ber y la cul-
tu ra grie gas, sue ño que tra tó de rea li zar. Al acer car se a 
los pla tó ni cos, y es pe cial men te a Por fi rio, pre ten de ar-
mo ni zar, tras ha ber los tra du ci do al la tín, a Pla tón y a 
Aris tó te les, mos tran do el acuer do sus tan cial en tre ellos. 
Ca sio do ro lo ala ba por ha ber con ver ti do en doc tri na ro-
ma na los Grae co rum dog ma ta. Y aun que no con si guió 
rea li zar todo su pro gra ma, sí lo gró mar car los co mien zos 
de la cul tu ra la ti na me die val. No sin ra zón fue con si de ra-
do el pri me ro de los es co lás ti cos y su Con so la ción como 
una ani ma da an ti ci pa ción de las su mmas, los ma nua les de 
trans mi sión de la en se ñan za en las es cue las. El ideal en ci-
clo pé di co, el pro pó si to sis te ma ti za dor y com pen dia dor 
de todo el sa ber, son en Boe cio, ade más de un pro duc to 
del tiem po y de las co rrien tes cul tu ra les coe tá neas, un in-
di cio más de la pu jan za con que se pre sen ta en él la tra di-
ción la ti na que, des de Va rrón a Mar cia no Ca pe lla, sin tió 
siem pre en for ma apre mian te esta ne ce si dad.

Las pri me ras obras de ju ven tud gi ran en tor no a las 
ma te rias que pos te rior men te in te gra ron el tri vium y el 
qua dri vium. Su pri me ra obra es De ins ti tu tio ne arith me-

ti ca, tra duc ción y adap ta ción de la Isa go ge arith me ti ca de 
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Ni có ma co de Ge ra sa. La si gue De Ins ti tu tio ne mu si cae, 
tam bién ins pi ra da en tex tos grie gos. Los li bros de geo me-
tría y as tro no mía se han per di do. Los li bros II, III y IV de
Ars geo me tri cae et Arith me ti cae tra du cen los Ele men tos

de Eu cli des, los otros no pa re cen obra de Boe cio. En 510, a 
los trein ta años, tra du jo y co men tó en cua tro li bros las 
Ca te go rías de Aris tó te les, ha cien do una exé ge sis de las mis-Ca te go rías de Aris tó te les, ha cien do una exé ge sis de las mis-
mas. Si gue la tra duc ción de Pri me ros Ana lí ti cos y Ana lí-

ti cos pos te rio res de Aris tó te les. Co men ta des pués la Isa-

go ge de Por fi rio y los Tó pi cos de Ci ce rón.
Es cri bió tam bién obras ori gi na les, pero siem pre re fe ri-

das de al gu na ma ne ra a obras pre ce den tes y con un cla ro 
in te rés ló gi co, por lo que pro pia men te su ver da de ro 
apor te con sis tió en la trans mi sión de la ló gi ca a Oc ci den-
te, cons ti tu yén do se en el ver da de ro pa dre del «mé to do 
es co lás ti co». En esta se rie en tran De ca te go ri cis syllo gis-

mis, que tie nen como base a Aris tó te les, Teo fras to y Por-
fi rio. Le si gue De hypot he ti cis syllo gis mis, cuya fuen te 
prin ci pal es Por fi rio. El úl ti mo de sus li bros es De dif fe-

ren tiis to pi cis, en el que ex pli ca los tó pi cos dia léc ti cos y 
re tó ri cos, to man do como fuen tes a Te mis tio y Ci ce rón.

Las obras teo ló gi cas han sido las más dis cu ti das. Con el 
tí tu lo ge né ri co de Opus cu la sa cra apa re cen una se rie de 
tra ta dos so bre la Tri ni dad, so bre Cris to, la fe ca tó li ca, etc. 
Se dis cu te la fe cha y las cir cuns tan cias en que Boe cio es-
cri bió es tos tra ta dos. En los es cri tos teo ló gi cos su cris tia-
nis mo se mues tra fría y rí gi da men te dia léc ti co, con in-
fluen cias agus ti nia nas. Do mi nan la ló gi ca y la fi lo so fía. 
Los Opus cu la fue ron co men ta dos por los teó lo gos me die-
va les, es pe cial men te por san to To más. Jun ta men te con la 
Con so la ción, pro por cio na ron axio mas, de fi ni cio nes (so-
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bre la per so na, la na tu ra le za, eter ni dad, bie na ven tu ran za, 
des ti no, pro vi den cia) que que da ron como clá si cos para la 
es co lás ti ca. Tam bién los Opus cu la, lo mis mo que la Con so-

la ción, plan tean el pro ble ma del cris tia nis mo de Boe cio, 
so bre el que ha bla re mos en el apar ta do si guien te9.

La con so la ción de la Fi lo so fía

Aun que no co no ce mos exac ta men te las con di cio nes de 
su pri sión, sí po de mos su po ner que tuvo la su fi cien te li-
ber tad pa ra me di tar y es cri bir. En efec to, la Con so la ción 

pa re ce que fue es cri ta en el pe río do que me dió en tre su 
con de na ción y su eje cu ción en Pa vía en el año 524. Es, 
por tan to, su úl ti ma obra. Una di fi cul tad para creer que 
la es cri bió en la cár cel pue de ser el nú me ro de ci tas de 
au to res clá si cos que apa re cen en sus pá gi nas, no sólo 
de los fi ló so fos que ya re cor da mos, sino de li te ra tos 
como Cá tu lo, Clau dia no, Ju ve nal, Lu ca no, Me nan dro y 
otros. Es ló gi co pen sar que de bió usar su gran bi blio te-
ca. Pero es ex pli ca ble tam bién que un hom bre tan en tre-
ga do a la lec tu ra y en una épo ca en que la me mo ria era el 
prin ci pal ar chi vo es cri bie ra de me mo ria. En tre otros 
mu chos, po dría mos ci tar el ejem plo de To más Moro, 
que es cri bió sus úl ti mas obras en la To rre de Lon dres, 
ha bién do se le pro hi bi do los li bros. Sin ar gu men tos, pues, 
en con tra, de be mos creer que Boe cio es cri bió la Con so-

la ción en la cár cel, con la ayu da de su me mo ria y de su 
ge nio, y bajo la ame na za cons tan te de la eje cu ción.

La obra está di vi di da en cin co li bros y com pues ta en 
ver so y pro sa. El li bro I es una es pe cie de in tro duc ción 
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en la que la Fi lo so fía se pre sen ta a Boe cio en for ma de 
au gus ta ma tro na que vie ne a traer le el con sue lo en la tris te 
con di ción en que se en cuen tra, des te rra do y en la cár cel, 
no por cul pa suya, sino por ha ber que ri do se guir la ver-
dad y la jus ti cia. Este ca rác ter bio grá fi co y per so nal da al 
li bro una vi ve za y sen sa ción de ver dad que el lec tor hace 
de al gu na ma ne ra suyo.

En el li bro II la Fi lo so fía hace ver a Boe cio que la fe li ci-
dad no con sis te en los bie nes de for tu na, que son mu da bles 
y ca du cos, y en cuan to ta les co rren el pe li gro de per der se. 
La fe li ci dad debe con sis tir en una con di ción que ex clu ya 
cual quier te mor de esta cla se y com pren da en sí to dos los 
bie nes que ha cen al hom bre su fi cien te por sí mis mo.

El li bro III con tie ne pre ci sa men te la teo ría de la fe li ci-
dad así en ten di da. Ésta no pue de con sis tir en la ri que za 
ni en el de ber, ni en los ho no res, ni en la glo ria ni en los 
pla ce res. Nin gu no de és tos es el sumo bien, el bien me jor 
de to dos y que hace al hom bre bas tar se a sí mis mo, ser 
au to su fi cien te. Sólo res ta que la fe li ci dad con sis ta en 
Dios mis mo, bien su pre mo y ser per fec tí si mo. Dios es, 
por tan to, el ori gen de to dos los se res y el fun da men to de 
la ver da de ra fe li ci dad hu ma na.

El li bro IV exa mi na de qué modo Dios, Su pre mo Bien, 
rige el mun do, y ex po ne su en se ñan za so bre la Pro vi den-
cia y el Des ti no. La Pro vi den cia es el plan de la in te li gen-
cia di vi na en el or den del mun do. El Des ti no es el or den 
mis mo de ter mi na do por este plan en el mun do. Todo de-
pen de del plan úni co y sim ple de la Pro vi den cia di vi na.

El li bro V tra ta de re sol ver los pro ble mas que na cen de 
este con cep to de Pro vi den cia y del des ti no. La Pro vi den-
cia y el des ti no pa re cen ex cluir a pri me ra vis ta la li ber tad. 
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La res pues ta de la Fi lo so fía al pro ble ma de la li ber tad 
es que, si Dios lo pre vé todo, no pre vé que todo su ce da 
ne ce sa ria men te. En él no exis te ni el pa sa do ni el fu tu ro 
y su cien cia es el co no ci mien to to tal y si mul tá neo de to-
dos los su ce sos que se ve ri fi can su ce si va men te en el 
tiem po.

La Con so la ción es la sín te sis más ple na de la vida y 
pen sa mien to de Boe cio. Que da como su tes ta men to po-
lí ti co, mo ral y es pi ri tual. Rea fir ma, fren te a la bar ba rie y 
a la in jus ti cia, la fe en la li ber tad y en lo jus to. Ar mo ni za 
en su pen sa mien to a Pla tón, Aris tó te les, los neo pla tó ni-
cos y la tra di ción la ti na. Fun de fi lo so fía y li te ra tu ra. 
Apla ca la tie rra y la ele va has ta el cie lo. En esta obra asis-
ti mos al dra ma per so nal de Boe cio. Se la men ta en la cár-
cel de los bie nes per di dos y de re pen te se le apa re ce la 
Fi lo so fía para de mos trar le que aque llos bie nes te rre nos 
no son au tén ti cos bie nes, sino fal sos, o imá ge nes fal si fi-
ca das del ver da de ro bien, que es Dios. Lle ga dos a esto, 
se de ba te el gran pro ble ma de la li ber tad hu ma na, de la 
pres cien cia di vi na y de su con ci lia ción.

Al fi nal de la obra lle ga mos al con ven ci mien to de que 
asis ti mos por me dio del diá lo go a la con ver sión y re den-
ción de Boe cio. Se tra ta de una his to ria ín ti ma, el «gran 
re tor no cris tia no» ple na men te de sa rro lla do. A este pro-
ce so de con ver sión con tri bu yen Ci ce rón y Sé ne ca con su 
pen sa mien to, y so bre todo Aris tó te les, los es toi cos y los 
neo pla tó ni cos. Pero el gran mo vi mien to y fuer za in te rio-
res, que lo mue ven todo, son la dia léc ti ca de Pla tón y san 
Agus tín. Agus ti nia na es so bre todo el an sia de re sol ver el 
gran pro ble ma de la li ber tad y la fe en la ora ción y el to-
tal aban do no en Dios. Así es como ter mi na su li bro:
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Un Dios pro vi sor con tem pla des de arri ba to das las co sas. Y 
la siem pre pre sen te eter ni dad de su mi ra da coin ci de con la 
fu tu ra ca li dad de nues tros ac tos, pre mian do a los bue nos y 
cas ti gan do a los ma los.

No es vana, en ton ces, nues tra es pe ran za en Dios, ni nues-
tras ora cio nes inú ti les, pues, si son rec tas, no pue den ser ine-
fi ca ces. De jad, pues, los vi cios; prac ti cad las vir tu des. Le van-
tad vues tros co ra zo nes a la más alta es pe ran za y di ri gid al 
cie lo vues tras hu mil des ora cio nes.Tenéis sobre vosotros una 
gran ne ce si dad, si no que réis en ga ña ros a vo so tros mis mos: 
la ne ce si dad de ser bue nos, pues vi vís bajo la mi ra da del juez 
que todo lo ve10.

Nos que dan to da vía unas ano ta cio nes que pue den fa-
ci li tar la lec tu ra y la com pren sión del li bro. La pri me ra 
se re fie re al gé ne ro li te ra rio em plea do para es cri bir La 

con so la ción de la Fi lo so fía. La for ma ex ter na per te ne ce al 
an ti guo gé ne ro li te ra rio de la con so la tio, una rama de la 
dia tri ba, que Gre cia y Roma cul ti va ron so bre todo en 
la fi lo so fía. To das las es cue las se sir vie ron de ella y en tiem-
pos de Sé ne ca la con so la tio se ha bía con ver ti do en una 
es pe cie de me di ca ción mo ral. De ahí que abun de tan to en 
ella la me tá fo ra mé di ca usa da por la fi lo so fía que bus ca y 
se ex tien de en los diag nós ti cos pro pios para la en fer me-
dad. Por lo mis mo, acu de a ejem plos his tó ri cos y a una fi-
lo so fía po pu lar que pro po ne como re me dios.

Pero la Con so la ción mez cla en una há bil fu sión más de 
un gé ne ro. Los tex tos en pro sa en que se ex pre san la Fi-
lo so fía y el pro pio Boe cio se al ter nan se gún la for ma me-

ni pea, con di ver sos poe mas de me tros di fe ren tes en los 
que se de sa rro llan lí ri ca men te los con cep tos esen cia les 
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de los res pec ti vos tex tos, lo gran do con fre cuen cia frag-
men tos poé ti cos muy acer ta dos. La co rrien te li te ra ria de 
las lla ma das «sá ti ras me ni peas», in tro du ci da en Roma 
por Va rrón, fue se gui da por otros mu chos, es pe cial men-
te por Pe tro nio en su Sa ti ri cón11. Este gé ne ro per mi te ha-
blar de todo y ser vir se de to das las for mas: en pro sa y en 
ver so, en se rio y en bro ma, yux ta po nien do toda se rie de 
len gua jes y de dis cur sos. La Con so la ción, pues, es una há-
bil com bi na ción de di fe ren tes for mas li te ra rias. Las que 
pre do mi nan son el diá lo go al es ti lo pla tó ni co y la poe sía. 
Esta úl ti ma, muy ala ba da y apre cia da en sus trein ta y cin-
co poe mas de prin ci pio a fin en épo cas pa sa das, por su 
ins pi ra ción y por la di ver si dad de me tros, ape nas si se re-
co no ce hoy como la de un pro sis ta que se sir ve del ver so 
para ali viar y en tre te ner la aten ción en su me di ta ción, so-
bre algo tan se rio como el dis cur so fi lo só fi co. En nues tra 
tra duc ción he mos he cho ver esta di fe ren cia en tre pro sa 
y ver so sir vién do nos de una pro sa no ri ma da en for ma 
de ver so sin me di da al gu na. Es pe ro se nos per do ne esta 
li cen cia que, por otra par te, tan fre cuen te es hoy en la 
obra li te ra ria.

Otra ano ta ción. Qui zá más de uno se pre gun te, a me-
di da que va le yen do el li bro, dón de está el Boe cio cris tia-
no. En nin gu na pá gi na se hace men ción o alu sión a au to-
res cris tia nos, ni si quie ra a la Bi blia. Para nada apa re cen 
el nom bre y el ejem plo de Je sús. Sí, en cam bio, abun dan 
los tex tos y las referencias a fi ló so fos y au to res la ti nos y 
grie gos que ya he mos ci ta do. Son tam bién fre cuen tes las 
alu sio nes a la mi to lo gía y a los dio ses y di vi ni da des gre-
co la ti nas. ¿Qué he mos de de cir, en ton ces, de su cris tia-
nis mo?
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A es tas pre gun tas y otras se han dado res pues tas di ver-
sas. La pri me ra, sa ca da del mis mo tí tu lo del li bro, que es 
una con so la ción de la fi lo so fía, de la que por tan to hay 
que, con toda ló gi ca, ex cluir cons cien te men te lo so bre-
na tu ral. Se tra ta, pues, de una dis po si ción, de una pro pe-
déu ti ca a la fe por me dio del su fri mien to y la ra zón. A 
ésta se aña de la ob ser va ción tan tas ve ces re pe ti da de 
que, aun que no se men cio ne el Evan ge lio, sin em bar go 
no hay nin gu na afir ma ción que sea con tra ria al mis mo y, 
aún más, nin gu na que no esté ple na men te de acuer do 
con él. No es di fí cil de mos trar que, a pe sar de su de pen-
den cia de en se ñan zas to ma das del es toi cis mo, de Pla tón, 
de Aris tó te les y del pla to nis mo, no hay nada fun da men tal 
en la Con so la ción que se opon ga a los prin ci pios cris tia-
nos. Si aca so, la teo ría pla tó ni ca de la anam ne sis, que pre-
su po ne la an te rior exis ten cia del alma an tes del na ci mien-
to, o la doc tri na de la per pe tui dad del mun do o in clu so la 
im plí ci ta crea ción del mun do ex ni hi lo. Pero es tas ver da-
des no son las fun da men ta les en se ñan zas de la obra.

Otra ra zón que de mues tra la or to do xia cris tia na de 
Boe cio es su con cep to de Dios. Hay enor mes di fe ren cias 
en tre su con cep ción de Dios y la de Plo ti no y los neo pla-
tó ni cos en ge ne ral. El Dios de Boe cio es un Dios per so-
nal, un Dios a quien po de mos di ri gir nos con la ora ción y 
en quien po de mos es pe rar. Dios es el pro ble ma cen tral 
en la Con so la ción: Él es la per fec ción y la fe li ci dad, es la 
Uni dad. Él tie ne las ideas en su men te, y es per so na li dad 
ac ti va. Da las prue bas de su exis ten cia, y es de es pe cial 
in te rés aque lla se gún la cual se lle ga a Dios, Sumo Bien, 
me dian te los di ver sos gra dos de bien que se en cuen tran 
en las co sas. Dios es tam bién Mo tor In mó vil, Ser como 
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acto puro. La eter ni dad es su pre sen te. Ha crea do el 
mun do por bon dad, y con bon dad lo go bier na. El mal es 
una pri va ción y no pue de ser cau sa do por Dios. Y en la 
di fí cil cues tión en tre pres cien cia di vi na y li ber tad hu ma-
na, he mos de te ner la cer te za de que nues tra vo lun tad es 
res pe ta da.

No obs tan te, la prue ba que más duda ha sus ci ta do es 
la ac ti tud de Boe cio ante la muer te: sólo in vo ca la ra zón. 
No apa re ce la pre sen cia con so la do ra de Cris to y de su 
gra cia. Des pués de quin ce si glos de cris tia nis mo es di fí cil 
evi tar una con clu sión: Boe cio pro fe sa ba una es pe cie de 
cris tia nis mo neu tra li za do por la cir cuns tan cia de su épo-
ca. En su úl ti ma con fe sión no ha bla de Cris to, por que 
per te ne cía a una edad en que la an ti gua cul tu ra clá si ca 
ha bía sido asi mi la da al cris tia nis mo, pero no ab sor bi da 
por él. Las es cue las eran to da vía pa ga nas. Man te nían la 
an ti gua en se ñan za como algo sin igual. Ya al gu nos au to res 
me die va les, como Juan de Sa lis bury, se ha bían dado cuen-
ta de la au sen cia de Cris to y de su doc tri na en la Con so la-

ción12. Otros pre fie ren atri buir este cam bio a la ac ti tud ha-
cia la fi lo so fía des de la alta Edad Me dia. En los pri me ros 
si glos se creía que por la sim ple ra zón, rec ta men te di ri gi-
da, el in di vi duo po día en con trar en el re duc to in vi si ble 
del alma el amor per so nal y la gra cia de Cris to.

Un lu gar en la his to ria de la cul tu ra

Como com ple men to a cuan to he mos di cho de Boe cio, 
per mí ta se nos un bre ve re co rri do por la his to ria del pen-
sa mien to para en con trar sus hue llas y su lu gar en la cul-
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tu ra de Oc ci den te. El con jun to de su obra, y par ti cu lar-
men te la Con so la ción, es tán pre sen tes como li bros de 
con sul ta, de tex to obli ga do y de lec tu ra y me di ta ción es-
pi ri tual. Es así como emer ge su fi gu ra de fi ló so fo, de 
maes tro orien ta dor de la men te y la con cien cia.

Em pe ce mos en pri mer lu gar por su obra de fi ló so fo 
tra duc tor al la tín de la fi lo so fía grie ga. Des de me dia dos 
del si glo VI, en que Ca sio do ro in tro du jo la obra de Boe-
cio en el mo nas te rio de Vi va rium (Cam pa nia), és ta se hi-
zo pre sen te en to das las aba días y mo nas te rios, en las es-
cue las pa la ti nas y uni ver si da des me die va les. Boe cio se 
con vier te así en el gran trans mi sor al mun do oc ci den tal 
del le ga do de la cul tu ra an ti gua, pre ci sa men te en los mo-
men tos de su des com po si ción por la in va sión de los bár-
ba ros. Jun to a san Isi do ro, san Beda el Ve ne ra ble, el mis-
mo Ca sio do ro y otros, Boe cio se le van ta como de fen sor 
y maes tro del sa ber gre co rro ma no.

La obra boe tia na ins pi ró el tri vium y el qua dri vium,

base de la edu ca ción de las es cue las mo na ca les y pa la ti-
nas, sur gi das a lo lar go de la alta Edad Me dia. La au to ri-
dad de Boe cio en las uni ver si da des pon ti fi cias sur gi das a 
par tir del si glo XI que dó con so li da da con el es tu dio y re-
co no ci mien to de los gran des maes tros es co lás ti cos, 
como san to To más. Sus obras de ló gi ca sir vie ron de base 
en la en se ñan za y en la fi lo so fía es co lás ti cas. Sus opús cu-
los teo ló gi cos su mi nis tra ron a la teo lo gía me die val con-
cep tos, ter mi no lo gía y mé to do. To dos es tos he chos ha-
cen de Boe cio un cru ce de ca mi nos en tre la cul tu ra 
clá si ca y la nues tra. Tén ga se en cuen ta ade más que, aun-
que no es cri bió una en ci clo pe dia, como hi cie ron san Isi-
do ro de Se vi lla y Beda el Ve ne ra ble, nos ha de ja do en los 
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Ele men tos de mú si ca, de arit mé ti ca y de geo me tría unos 
«ma nua les es co la res que re pre sen ta rán du ran te mu cho 
tiem po la casi to ta li dad de lo que la Edad Me dia sa brá 
acer ca de di chos te mas»13. Étienne Gil son re su me per-
fec ta men te la fun ción de Boe cio en este cam po con es tas 
pa la bras: «Tra du cir, co men tar, con ci liar y trans mi tir, tal 
era en pri me ra in ten ción la obra de Boe cio. Di cha obra 
se ha lla ba en ar mo nía con los de seos de este si glo VI, que se 
sien te como en ges ta ción de un mun do nue vo». Y aña de: 
«El éxi to de Boe cio no es pro duc to del azar. Él mis mo se 
ha bía asig na do este pa pel de in ter me dia rio en tre la fi lo-
so fía grie ga y el mun do la ti no. […] Mu cho le fal tó para 
lle var a cabo tan in men so pro yec to; pero le de be mos un 
con jun to de ideas bas tan te co he ren te y lo su fi cien te men-
te rico para que haya lle ga do a su des ti no lo esen cial del 
men sa je que se pro pu so trans mi tir»14.

La per vi ven cia has ta nues tros días de la fi gu ra de Boe-
cio se debe prin ci pal men te a La con so la ción de la Fi lo so-

fía. La dama Fi lo so fía fue el con sue lo en su pri sión y sus 
pre cep tos se con vir tie ron en li bro de ca be ce ra no sólo de 
es co lás ti cos y de mon jes, sino de prín ci pes, de poe tas y 
li te ra tos. Fue un li bro de me di ta ción e ins pi ra ción al 
lado de la Bi blia, de Sé ne ca, Mar co Au re lio y de otros 
po cos más.

De esta pre sen cia de la Con so la ción en la vida y en la 
obra de poe tas y es cri to res po dría mos ci tar in nu me ra-
bles ejem plos to ma dos de la Edad Me dia y el Re na ci-
mien to. La fi lo so fía de Boe cio es tu vo muy pre sen te en 
Pe dro Abe lar do, Pe trar ca y Jor ge Man ri que. Chau cer 
(si glo XIV), que fue su tra duc tor, se sir ve de las re fle xio-
nes fi lo só fi cas de Boe cio para mo ra li zar sus cuen tos. 


