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1. 'El origen de los qobiernos

El tema principal de los que Platen aborda en el libro tercero de
su obra es el del nacimiento de los gobiernos. Lo primero que alli
se pregunta es que metodo debe seguirse al discutir aquel topico.
El ateniense asegura a sus acompaiiantes que el procedimiento que
conviene emplear es el misrno que se adopta al emprender el estudio
de los divers os cambios que; para bien 0 para mal, registra la histo-
ria humana. Clinias Ie ruega que sea mas explicito, y su interlocutor
afirma que 10preferible, en el caso, sera tomar como punto de par-
tida los tiempos mas remotos, para inquirir despues como llegaron
a constituirse las primeras sociedades; de que manera organizaron
la convivencia y que dificultades tuvieron que superar.

El numero de los Estados que han surgido desde entonces es in-
calculable, como incalculable es tambien el de las comunidades que,
por una u otra causa, desaparecieron del planeta. Muchas de elias
cambiaron de regimen; en todas hubo momentos de esplendor 0
decadencia, y, a traves de sus costumbres, sucesivamente pasaron
"de la virtud al vicio y del vicio a la virtud" (676a). Si investiga-
mos 10que origin6 tales vicisitudes, quizas logrernos arrojar a1guna
luz sobre la aparici6n y el desarrollo de las formas politicas. Em-
pero, 10 mas aconsejab1e seria tener en cuenta 10 que enseiian las
antiguas tradiciones: que el genero humane fue mas de una vez
destruido por cataclismos, epidemias u otras desgracias semejan-
tes, de las que unicarnente pudieron salvarse unos cuantos hombres.
Imaginemonos -prosigue el de Atenas- una sola de esas terribles
catastrofes, como, por ejemplo, la que hace milenios produjo el di-
luvio.1 Lcgico es suponer que los que consiguieron ponerse a salvo

• Pag inas del tomo tercero de la obra Teoritu sabre la justicia en lOB didlogo, de
Platen. (Politico, Leyes y Epinomis).
1 La teorfa de Plat6n "sobre los orfgenes y los carnbios de la vida del Estado y
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"eran pastores montafieses, pequefias y ultimas chispas de nues-
tro linaje, conservadas en la cima de las montafias" (677b). No es
dificil barruntar que los supervivientes deben de haber sido seres sin
experiencia de la mayoria de las artes, ignorantes de "las maquina-
ciones que los moradores de las ciudades urden contra sus projimos
por codicia y rivalidad, y de las villanias que inventan para perju-
dicarse entre sf" (677b). Tendremos .que comprender, igualmente,
que a consecuencia de la inundacion, las ciudades que se elevaban
sobre las planicies 0 en las costas se arruinaran del todo; que los
utensilios se perdieran y que los conocimientos mas valiosos, en to-
dos los campos del saber, se borraran por completo de la memoria
de los hombres. Los que lograron sobrevivir al diluvio no pensa-
ron que hubieran transcurrido, antes del desastre, millones de afios,
ni pudieron imaginar siquiera los descubrimientos "que ayer ape-
nas, como suele decirse, fueron hechos por Dedalo, Orfeo, Marsias
o Epimenides" (677d-e).

La situacion de los pastores que no se atrevian a bajar a los
llanos, les reporto no pocas ventajas, porque la discordia y la gue-
rra habian quedado desterradas de todas las regiones del mundo.
Como el mimero de aquellos era muy reducido, no parece descabe-
llado pensar que se amaran entrafiablemente. Nada los constrefiia
a esforzarse por su sustento ni a preocuparse por el de sus rebafios;
disponian de abundantes pastos, y nunca les falto ni la leche ni la
carne. La caza les deparaba exquisitos manjares, y estaban suficien-
temente capacitados para hacerse vestidos, chozas para su abrigo y
cacharros de toda especie, pues el hierro no se necesita para mol-
dear la arcilla ni para tejer. La pobreza de aquellos hombres no era
tan apremiante como para dar lugar a querellas 0 a envidias. No
podria decirse que fuesen ricos, ya que no posefan ni oro ni plata, y
bien sabido es que en una sociedad que desconoce los extremos de la
opulencia y la penuria, las costumbres suelen ser purfsirnas, porque

la destrucci6n peri6dica y renovada de la cultura por efecto de las tremendas
catastrofes de la naturaleza, revels la atenci6n tan intensa y tan ingeniosa
prestada por' ~I al problema de la historia de la humanidad. Lo queIlamamos
tradici6n hist6rica no es, para Plat6n, mucho mas antigua que el ayer 0 el
anteayer, si se la compara con las sombrlas epocas prehist6ricas en que la
evoluci6n de la raza human a avanzaba a paso de caracol. De las grandes
inundaciones de la superficie de la tierra, de las pestes y de otras calamidades
semejantes, s610 se salva cada vez, para entrar en el periodo siguiente, una
pequefia parte de los hombres de la ~poca anterior, a base de los cuales se
inicia el nuevo ascenso gradual por encim a de los rudiment os mas primifivos.
La tierra no se hallaba aun densamente poblada; no se conodan el empleo de
los metales ni la guerra, que fue un producto del progreso de la civilizaci6n
t~cnica", (W, Jaeger, Paideia, pp. 1038-1039 de la traducci6n espanola de
W. Roces.)
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ellibertinaje, la injusticia y la concupiscencia jamas se introducen
en ella (679b-c).

Muchas generaciones han de haber vivido en la misma forma,
"menos industriosas que las anteriores al diluvio y que las de nues-
tra epocaj menos versadas en las artes que se proponfan practicar,
especialmente las de la guerra y cuantas se emplean en los combates
terrestres 0 maritimos, asi como las que s610se ejercen intramuros
de la polis, llamadas procesos y disensiones, cuyo prop6sito no es
otro que el de urdir , por medio de palabras 0 de actos, todas las
maquinaciones imaginables, a fin de causarse males mutuamente y
de ser injustos unos con otros" .2

Los past ores de la montana no conservaban recuerdo alguno de
una polis ni de un cuerpo de leyes y, sin embargo, de estas "iiltimaa
chispas de nuestro linaje" ha salido todo 10que actualmente conoce-
mos: "ciudades, constituciones, artes y leyes, con mucho de maldad
ciertamente, y mucho tambien de virtud", No en forma subita, por
supuesto, sino poco a poco, en un inmenso espacio de tiempo.

Las familias que se pusieron a salvo del cataclismo dificilmente
podrfan ponerse en contacto, puesto que la perdida de las artes las
habia privado de los medios de comunicaci6n, 10 mismo por tierra
que por mar. EI comercio entre ellas era reducidfsimo, por la senci-
lla raz6n de que les faltaban el bronce y el hierro; todas las minas
estaban cegadas y ellos no disponian de ningun recurso para la ex-
tracci6n de los metales. Ademas, los que se habian refugiado en
las alturas se veian en aprietos para cortar la madera, ya que los
iitiles que tenian consigo se gastaron en poco tiempo, y no les era
posible substituirlos por otros mientras la metalurgia no se reinven-
tase (678d).

-Tenemos que percatarnos -dice el ateniense a Clinias y a
Megilio- de que todas nuestras explicaciones, asi como las que
a ellas vamos a afiadir, "las hicimos con la intencion de entender
de que podrfan servirles las leyes a los de aquel entonces, y quien
era su legislador" (67ge-680a). ;,Habra que suponer acaso que los
que se habian refugiado en las montafias no necesitaban legislado-
res, ni tampoco que tal instituci6n surgiera? En aquel periodo de
la historia la escritura no se conocla, y los individuos normaban su
vida por la costumbre y las llamadas "leyes patriarcales", 10 que
constituia ya una especie de gobierno.

2 El autor da expresi6n, en este paso, a su desprecio per los individuos de
espfr it u litigioso que se pasan la vida en los juzgados y descuidan por ella
asuntos de mayor importancia. Las ultlmae palabras de la citarecuerdan la
digresi6n que sobre los abogados y los medicos el hijo de Arist6n y Perictiona
emprende en el libro II de la Republica.
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No hace falta esforzarse mucho para descubrir por que Platen
toma la leyenda del diluvio como punta de partida de sus desarrollos
sobre el nacimiento de las organizaciones politicas y el surgimiento
de las leyes. Ello le permite comenzar su relato con la historia de
un pufiado de hombres que, a consecuencia del cataclismo, se vieron
forzados, con los exiguos bienes que poseian y la escasez de las luces
de su especial condicion, a iniciar, "partiendo de cere" , por decirlo
asi, una larga Y penosa marcha hacia el futuro, luchando contra
las mismas dificultades a que los primeros hombres de la epoca
antediluviana tuvieron sin duda que enfrentarse.

Cuando el ateniense se pregunta de que manera los sobrevivien-
tes del diluvio se organizaron, solo encuentra una respuesta: esos
hombres no pudieron adoptar otra forma de gobierno que la lla-
.mada "dlnastla" (6vvaurda), "especie hereditaria de autoridad que
subsiste en muchos lugares, tanto entre los griegos como entre los
barbaros, y que, presumiblemente, tuvo su origen en el modo de
vida de los ciclopes, si hemos de dar credito a Romero cuando dice:

ElIos no tienen ni salas de eonsejo ni leyes, sino que habitan en la eima
de altas montaiias, eneavernas eavadas en la roea; cada uno es jefe de
sus hijos y mujeres, sin preocuparse por los demas.3

~ Vuestro pais -comenta Clinias- posee en Romero un excelso
poeta. Los cretenses conocemos s610algunos de sus bellisimos pa-·
sajes, porque frecuentamos poco las poeslas extranjeras.

-Nosotros, en cambio-afirma Megilio-Ieemos con frecuencia
los poemas homericos, cuyo aut or nos parece que supera a los demas
poetas, aun cuando, por regla general, las costumbres que describe
son mas bien jonicas que lacedemonias. Los versos que el extranjero
de Atenas acaba de citar bien pueden invocarse en apoyo de su
discurso, ya que el poeta se sirve de una fabula para presentar el
estado primitivo como un estado salvaje (680c-d).

Los gobiernos que hemos comparado al de los ciclopes -prosigue
el de Atenas- ;,no se componen de familias aisladas, cada una con
habitacion propia, disperses aqui y alla en gran des extensiones de
terrene? Y, en cada una de esas familias ;,no corresponde al mas
anciano la autoridad que heredo de sus padres para ejercerla sobre
los que se agrupan en torno a el "como los polluelos en torno a su
madre"? (680d-e).

Clinias se muestra de acuerdo, y el de Atenas sigue hablando asf:
las familias se hacen cada vez mas numerosas y, despues de algun

3 LeYeI, 680b-c. Ofr. Homero, Odise«, 9, 112-115.
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tiempo, deciden unirse; la comunidad se extiende; los pastores, en-
tregandose a la agricultura, cultivan primeramente las laderas de las
montaiias "y, para protegerse de las fieras, construyen unos cercos
de piedra seca en forma de murallas, dando asi origen a una gran
morada comun" (680d-681a). Es conjeturable que, al constituirse
esas grandes comunidades por el crecimiento de las primitivas, cada
una de las pequeiias tuviese como dirigente al mas viejo de su clan,
aSI como algunas costumbres propias, originadas por el aislamiento
reciproco y la diversidad de sus padres y educadores. Estas cos-
tumbres, relativas aIos dioses y a la convivencia de cada grupo,
sin duda diferirian entre si, "siendo mas suaves si los educadores y
ancestros habian sido ordenados, y menos suaves si esos ancestros
y educadores habian sido rudos" (681b).

Podemos suponer que cada una de aquellas familias prefiriese sus
reglas de conducta a las de las demas. Y, si no me equivoco -aiiade
el ateniense- de esta suerte hemos llegado, sin darnos cuenta, al
nacimiento de la legislacion. Por la misma diferencia de sus habitos,
los distintos grupos·pronto deben de haber sentido la necesidad de
.unirse unos con otros, as! como la de encomendar a sus miembros de
mayor experiencia el exainen de los viejos usos. Los que recibieron el
encargo, despues de tomar de esas practicas 10 que juzgaron mejor,
seguramente 10 propusieron para su adopci6n a los conductores de
los clanes, ganando de este modo para sf el titulo de legisladores.
Tras esto se habra procedido a elegir a los jefes comunes, a fin de
transformar, poco a poco, el regimen patriarcal en aristocracias 0

monarquias.
El ateniense alude luego a una tercera forma politica, en la que,

estas son sus palabras, aparecen mezclados todoslos tip os y rasgos
de las constituciones y de las ciudades,

Clinias desea saber de que forma se trata, y su interlocutor res-
ponde:

-De la que tambien Homero mencion6 despues de la segunda,
al decir que la tercera lleg6 a ser de esta manera:

El fund6 Dardania ---escribe el poeta-.cuando la sagrada Ili6n, ciudad
para hombres mortales, no se elevaba aun sobre la llanura, pues ellos
seguian viviendo en las faldas del monte Ida, el de las multiples fuentea."

-"Estos versos, 10 mismo que los que dedica a los Ciclopes, son,
en cierto modo -declara el de Atenas- expresi6n de los sentimien-
tos de la humanidad consonantes con la naturaleza, pues la estirpe
de los poetas, llena de divina inspiracion cuando entona sus himnos,

4 Lege«, 681e. ct« Homero, II{ada, 20, 216-218.
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capta siempre, con ayuda de las Gracias y las Musas, la esencia de
10historico" (681c-682a).

En la epoca en que Troya fue fundada, los hombres hablan per-
dido por completo el recuerdo del diluvio, puesto que, depositando
su confianza en colinas de escasa altura, empezaron a edificar su
ciudad "sobre una cresta poco elevada, vecina de numerosos rfos
que bajaban del monte Ida". Al aumentar la poblaci6n, much as
otras ciudades empezaron a ser construidas en la llanura. Estas
emprendieron mas tarde una expedici6n contra Troya, "no s610por
tierra, sino probablemente tarnbien por mar, pues en aquel tiempo
ya todo el mundo navegaba sin temor" (682b-c). 5

-En el transcurso de la decada que dur6 el sitio de Troya
-prosigue el ateniense- los asuntos domesticos de los sitiadores.
se vieron perjudicados por la sediciosa conducta de los j6venes, que
recibieron muy mal a los soldados cuando estos retornaron a sus
casas, tanto que "por todas partes s610 se oia hablar de innumera-
bles muertes, crfmenes y destierros. Los que habian sido expulsados
volvieron posterior mente con un nombre nuevo, llamandose 'dorios'
en- vez de aqueos, porque Dori06 fue quien los reuni6 cuando se
hallaban en el exilic" (682d-e). De este modo hemos llegado, "cual
guiados por Dios" , a la fundacion de Lacedemonia, de la que deciais
que ocurri6, como la de Creta, al amparo de leyes herrnanas (682e-
683a). Despues de habernos referido a una ciudad primitiva, a una
segunda y a una tercera, ahora nos encontramos con este cuarto
Estado, 0 "naci6n" 1si os place mas, que en una epoca ernpezaba a
fundarse y cuya fundaci6n ha llegado ya a su termino. "De todo ella
tal vez consigamos inferir cual de esas fundaciones fue y cual no fue
correcta; que leyes preservaron 10 preservado y cuales arruinaron
10 que esta en ruinas y, tambien, que cambios, y en que respectos,
pueden traer consigo la felicidad de un Estado. Si somos capaces
de entender esto, entonces, Megilio y Clinias, habra que discutir

6 "Homero permite al ateniense pasar graciosamente de los primeros tiempos
a la guerra de Troya 0, para decirlo de otro modo, de los hombres en general
a los griegos. Esta es la raz6n de que el relato sea Ilamado un mito. En
la epoca de aqueHa guerra los hombres sorprendentemente hab!an olvidado
la destrucci6n de casi toda la humanidad por obra del diluvio y perdido el
temor al agua, no s610 la de los rfos sino tambien la del mar. El olvido de
los cataclismos es indispensable en una etapa en que se tiene la certeza de
que la epoca en que se vive perdurara para siempre, pues de ,otra manera a
los individuos les serfa diffcil dedicarse por completo a sus ciudades. Olvidar
el terror inicial (y final) es necesario para la felicidad polft ica, pues nadie
puede actuar en gran escala si no Ie acompaiia la esperanza." (Leo Strauss, The
Argument and the Action 01 Plato', Law" p, 41.)
6 Sobre la invasi6n de los dorios, clr. articulo "Dorians", p. 297 de The Orford
ClaBlical Dictionary, Oxford, Clarendon Press, reimpresi6n, 1957.
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n'uevamente todas estas cosas, cual si se tratara de empezar otra
vez desde el principio, a menos de que tengais algo que objetar a
nuestras consideraciones anteriores" (693a-683b).

Los interlocutores del ateniense se muestran conformes, y este les
prop one que juntos se transporten con el pensamiento a la epoca
en que Esparta, Argos, Mesenia y sus correspondientes posesiones
quedaron completamente sometidas a los antepasados de Megilio.
EI espartano y el eretense acceden gustosos, y el de Atenas recuerda
que aquellas ciudades decidieron, como Ia tradici6n 10 indica, dividir
sus tropas en tres partes. Temenos se conviertio. en rey de Argos;
Cresfonte en Rey de Mesenia y Procles y Eurfstenes en reyes de
Lacedemonia.7 Todos juraron solemnemente que se sujetarian a
leyes comunes, y los ciudadanos, por su parte, se obligaron, tambien
bajo juramento, a respetar y defender la autoridad de la realeza, a
condici6n de que los reyes cumplieran 10 que habfan jurado. Los
monarcas aseguraron ademas que acudirfan en ayuda del reino y
de la poblaci6n que sufrieran cualquier perjuicio 0 amenaza y, del
mismo modo, sus subditos protnetieron ayudar en la medida de sus
fuerzas al rey 0 al pueblo que fuesen amenazados 0 atacados.

Al llegar a este punta de su relato, el ateniense hace la siguiente
reflexi6n: es frecuente que los particulares exijan a los legisladores
que las leyes sean voluntariamente aceptadas por los destinatarios
de las norinas, 10 cual es como pretender que los instructores de
gimnasia 0 los medicos entrenen 0 curen a los atletas 0 a los enfer-
mos valiendose siempre de reglas y prescripciones placenteras para
los que tienen a su cuidado. Esto supone -escribe Leo Strauss-
que al formarse la confederaci6n d6rica, los pueblos no presionaron
a los legisladores para lograr que formulas en leyes agradables a los
subditos. La raz6n es que en el caso de ciudades hace largo tiempo
establecidas, el pueblo a veces reclama que la tierra sea redistri-
buida y que haya remisi6n de las deudas: pero en aquella epoca la
tierra se distribuia por vez primera y los particulares no estaban
endeudados.8

7 "La constituci6n de Esparta era complicada. Habfa dos reyes, pertenecien-
tes a diferentes familias, que se sucedfan en forma hereditaria. Uno u otro de
aquellos fungia como comandante del .ejercito en epocas de beligerancia, pues
en tiempos de paz sus poderes eran limitados." "Los reyes formaban parte del
Consejo de los Ancianos, cuerpo compuesto por treinta hombres (incluidos los
dos reyes; los restantes veintiocho tenian que pasar de los sesenta aiios, y eran
electos para toda la vida por la totalidad de los ciudadanos, pero s610 entre
familias aristocraticas." (B. Russell, A Hiltory oJ WeBtern Phi/oBophy, Simon and
Shuster, Nueva York,'1945, pp. 96-97.)
8 L. Strauss, op. cit., p. 43.
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Los miembros de la confederaci6n abrigaban el eonvencimiento
de que sus compromisos de ayuda mutua no s610 sedan adecuada
proteccion para el Peloponeso, "sino para todos los griegos, en el
supuesto de que alguna nacion barbara los atacase injustamente"
(685c). De modo analogo, los que vivian alrededor de Ili6n, "con-
fiando en el poder de los asirios de Ninive, envalentonados provo-
caron la guerra de Troya". 9 El esplendor del imperio asirio no se
habia extinguido, y a los de aquel tiempo les asustaba la fuerza
de su confederacion, "asf como ahora nosotros tememos -al Gran
Rey". Y eomo Troya forrnaba parte del rnencionado imperio, "la
segunda captura de Ilion era en boca de los asirios un grave cargo
contra los helenos" (685e-d). Los riesgos parecian grandes, pero
los dorios estaban seguros de que al reunir sus tropas en un solo
ejercito, repartido entre tres Estados distintos bajo la autoridad de
reyes herrnanos, habfan ereado una organizacion superior por su
equipo a la que lucho contra Troya. "En primer lugar, juzgaban
que, jefe por jefe, el mando de los Heraclidas era mejor que el de los
Pelopidas y, adernas, tenian la certeza de que su ejerciro superaba,
por su valentia, al enemigo de Ili6n, pues en las filas de este mili-
taban aqueos, soldados de un pueblo que ellos, ·los dorios, habian
vencido" (685d-e). Por otra parte, pensaban que su uni6n duraria·
largo tiempo, puesto que juntos habfan compartido tantas fatigas.
Ademas, numerosos oraculos les eran favorables y, entre elIos, el de
Apolo DeIfico.

Estas grandes esperanzas se desvanecieron pronto, salvo para Es-
parta, que nunca ceso de estar en guerra contra Mesenia y Argos;
mas si su primitiva intencion se hubiera realizado y los miembros
de la confederacion hubiesen conservado su amistad, "sin duda se
habrfan convertido en una fuerza militar invencible" (686a-b).

LComo entonees, y por que causas, fue derrocado un sistema
que tanto promet fa? Si tenemos el firme prop6sito de "instruirnos
en las leyes y en el arte del gobierno, y de saber que es 10 que
engrandece a los Estados y que 10 que causa su ruina" , indispensable
sera que exarninemos aquella cuestion. Terno, empero -prosigue
el ateniense- que en este momento nos ocurra 10 que a veces les
pasa a los hombres sin que de ella se percaten. Al pensar en la
confederacion doric a crefrnos que era tan fuerte como hermosa, y
que Grecia habrfa recibido de ella las mayores ventajas, si los que
la formaban hubieran sabido conducirse con cordura y mantenerse
fieles a sus propositos originales. Pero vosotros no ignorais que
una cosa es 10 que de acuerdo con nuestros deseos queremos que

9 Sobre la guerra de Troya, cfr. J. B. Bury y Russell M~iggs, A Hi,tory of Greece,
cuarta edici6n, 1975, pp. 42-44.
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se cumpla, y otra muy distinta 10 que contrariamente a ellos puede
llegar a ocurrir.

- Ya entiendo -comenta Megilio~, quieres decir que es indebido
esperar tododel favor divino, 0 arihelar que los hechos obedezcan a

, nuestra voluntad, cuando 10 correcto serfa proponernos que esta se
sometiese siempre a los dictados de la raz6n.

-Si -responde el de Atenas. Mas, volviendo al tema que antes
discutiamos, te pregunto: ;,no es cierto que, silos jefes del ejercito
d6rico se hubieran servido debidamente de este, la fortuna les habrfa
sonreido siempre? Claro es que para ella era necesario que se hu-
bieran preocupado por dar a sus tropas la mayor solidez posible,
pues de haberprocedido asi, ademas de asegurar su independencia,
habrfan quedado en condiciones de subyugar a cualquier pueblo y
de imponer leyes, ellos y sus descendientes, a los barbaros, ;,No es
acaso una aspiraci6n cormin a todos nosotros apetecer que las cosas
resulten como 10 deseamos, al menos cuando se trata de las que
son compatibles con nuestra condici6n? .. Y si grandes y chicos,
j6venes y viejos, pensamos en esta forma, ;,no sera por fuerza esto
mismo 10 que pidamos a los dioses? .. Hay, sin embargo, ocasiones
en que un padre conjuraria a las divinidades para que desoyeran Ias
suplicas de sus hijos, de ser estas nocivas para sus vastagos.

La cordura es la virtud que en todo caso debe normar la actividad
del buen legislador. Por ello, tambien, 'la finalidad suprema de los
que legislan no ha de consistir en preparar a su pais para la guerra,
porque actuar asf equivaldria a hacer de la bravura la unica virtud,
cuando las principales son cuatro, siendo la sensatez la mas alta de
todas (688a-b).

-"Confio -sigue diciendo el de Atenas- en que si no habeis
perdido el hilo del argumento que hace un momento expusimos,
cornprendereis ahora que la causa de la ruina de los tres reinos y del
fracaso de todos sus planes no fue la cobardia ni el desconocimiento
de las cosas de la guerra por parte de los gobernantes 0 de aquellos
a los que correspondfa haberse sometido a su autoridad; 10 que los
arruin6 fueron los demas vicios y, sobre todo, su ignorancia de los
asuntos humanos mas vitales. Y si ella era verdad entonces, supongo
que no 10 es menos ahora, y que en 10 futuro no ocurrlra de otra
manera. Esto es 10 que, si os place, tratare de describir siguiendo el
qrden de la discusi6n, y de haceroslo ver, en la medida de 10 posible,
del modo mas claro, como a amigos mios que sois" (688c-d).

Clinias y Megilio ruegan al de Atenas que siga hablando, y este
insiste en que la mas grande de las ignorancias fue 10 que arruin6 a
la confederaci6n de los dorios; por ella -anade- la primera preo-
cupaci6n de cualquier legislador ha de consistir en desterrar de su
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Estado aquel vicio. Para definirlo me bastan estas palabras: estriba
en sentir aversion hacia una cosa en lugar de amarla cuando se sabe
que es bella y buena; 0 en amarla y anhelar aquello que reconoce-
rnos como injusto y malo. A este conflicto entre los sentimientos de
amor 0 desprecio y el juicio de la raz6n, 10 llarno igno'l'ancia e:z:t'l'ema,
sosteniendo, al darle este calificativo, que es de todas la mas grave,
puesto que afecta a la parte del alma en que se originan el placer y el
dolor, y que es .por ello comparable al pueblo de una polis (689a-b). '
Digo, pues, que ignorancia es aquella disposici6n que hace que el
alma se subleve contra la ciencia y el buen juicio; y que reinaen un
Estado cuando el pueblo desobedece a los magistrados e infringe las
leyes. De modo analogo, reina en un particular cuando este,.lejos
de cefiirse a los principios que debieran regir su conduct a, constan-
temente los viola. La ignorancia de que hablo, sea que exista entre
los gobernantes de una ciudad 0 en el alma de los ciudadanos, es
de, todas la mas funesta; no, como algunos piensan, la de los arte-
sanos en 10 relativo aIa practica de su oficio (689b-c). Nunca hay
que consentir en que los ignaroaintervengan en el manejo de los
asuntos publicos, aun cuando sean habiles razonadores y parezcan
brillantes; al contrario: los puestos de mayor responsabilidad deben
conferirse a los que son de una disposici6n completamente opuesta;
y eso, como reza el proverbio,aunque no supiesen ni leer ni nadar.10

2. Dig'l'esion sobre los titulo» que justifican el mando y La obediencia

Entre 690a y 690c, el ateniense discute brevemente con sus cornpa-
fieros de peregrinaci6n los tltulos que justifican (como el dice, pero
sin demostrarlo) el ejercicio de la autoridad, tanto en las ciudades
como en las familias.

El primero, a juicio suyo, es el del 'padre y la madre respecto
de sus hijos y, en general, el que los ascendientes ejercen sobre sus
descendientes.

El segundo "corresponde alos de noble origen sobre los de baja
extracci6n" .

EI siguiente y tercero es "el de los de mas edad sobre los mas
j6venes" .

(De Ids tres mencionados, el primero y el ultimo derivan de la na-
turaleza, en tanto que el segundo tiene su fundamento en la llamada
"nobleza de cuna".)

El cuarto se manifiesta en las relaciones que impone la instituci6n
de la esclavitud, 0 sea, en el hecho de que los amos den 6rdenes que

10 "Proverbio que refleja el ternperamento de un pueblo de marines." (Nota
de Edouard des Places a su traducci6n francesa de las Lelles, Libro III, 689d.)
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los esclavos deben acatar. (Se trata, pues, de vinculos que a fin de
cuentas encuentran su antecedente en la fuerza.)

El quinto est rib a en que "el fuerte mande y el debil se someta".
("Este ultimo seria -asienta el ateniense- la mas extendida ley
natural, como dijo cierta vez el tebano Pindaro".)

Al llegar a este punto, el de Atenas adopta una actitud critica:
"Yo no sostendria, sapientisimo Pfndaro, que la autoridad de la ley
sobre los que la cumplen de buen grado es contraria a la natura-
leza, sino conforme a ella". (Las postreras palabras revelan que al
referirse a los titulos (0 "axiomas") cuarto y quinto, Platen simple-
mente repite, en forma desordenada y superficial, los argument os y
contraargumentos que en el dialogo sobre la retorica puso en labios
de Calicles y de Socrates.] 11

El sexto titulo es la exigencia mas importante: "que el ignorante
siga y el sabio guie y ordene".

Para concluir su exposicion del mismo tema, el autor de las Le-
yes habla de un ultimo principio, que hallarfa su fundamento en la

'suerte. Al que interviene en un sorteo "Ie diremos que el septimo
titulo justificativo de la autoridad es, a un tiempo, grato a las di-
vinidades y a la fortuna. Si aquel tiene suerte y gana, entonces
debe gobernar; pero si pierde y va a ocupar su sitio entre los gober-
nados, nada podra ser mas justo", aserto que parece proceder de
est a creencia: la fortuna esta condicionada por la divina voluntad.
(En este paso, como en las Leyes en general -comenta Jaeger-,
"Platon considera a la suerte como decision de los dioses y no ve
en ella, como hace con frecuencia al criticar a la democracia en sus
obras anteriores, un mecanismo carente de sentido" .)12

,El ateniense sostiene que con arreglo a estos "axiomas" del com-
portamiento politico, los reyes de Mesenia y Argos estaban conde-
nados a perder sus reinos, puesto que olvidaron la sabia maxima
de Hesiodo: "A menudo, la mitad es mas que el todo". "Cuando

11 "Es conocida la tendencia de Plat6n a convertir las matematicas en modelo
de todo el metodo cientff'ico y filosofico; esta tendencia se acentu6, sobre todo,
en sus afios posteriores y es considerada por Arist6teles como caracteristica de
toda la escuela plat6nica. Por eso es inexcusable interpretar en este sentido
el concepto de 'axioma', tratandose justa de la fundamentaci6n general de la
politica, 10 que no excluye necesariamente su primera acepci6n de 'postulado
de gobierno'. Tambien en la terminologia matematica se concibe el axioma
como un postulado comprenaible por sf mismo; el primitivo sentido jurfdico
de la palabra sigue vivo en ella. Y este semido 'axiomatico' 10 pone de relieve
tambien el numero fijo de estas reglas fundamentales que Plat6n va enume-
rando (desde el uno hasta el siete), con 10 que sen ala su caract er limitado,
como hace tambien la geometria de Euclides." (Jaeger, Paideia, pp. 1043-1044
de la traducci6n espafiola.]
12 Jaeger, obra y traducci6n citadas, p, 1044.
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es perjudicial tomar el todo, y basta con la mitad, Hesfodo daba
a entender que 10 moderado vale mas que 10 excesivo, y 10 mejor
mas que 10 menos bueno" (690e). Aquellos monarcas -concluye el
de Atenas- cometieron el error de depositar un poder demasiado
grande en manos de un hombre que distaba mucho de ajustarse a
los mencionados principios.l ' A pesar de 10 que habian prometido
y jurado, los creadores de la confederaci6n d6rica violaron sus ju-
ramentos, y la discordia, que es, sin dud a alguna, "la mayor de las
ignorancias", arruin6, "por una lamentable falta de armenia", un
proyecto magnifico.

Si -continua el de Atenas- damos 10 que es demasiado grande
a aquello que es muy pequefio, obrando con desmesura, ya se trate
de las velas en el caso de una embarcacion; del alimento en el de
los cuerpos 0 de la autoridad en el del alma, no debera asombrar-
nos que todo zozobre. Pues no existe alma mortal cuya naturaleza
pueda llevar sobre sf la mas grande autoridad humana, si es joven

. e irresponsable y' ha infectado su inteligencia con el mas nefasto
de los morbos: Ia ignorancia y la incomprensi6n. No es a Mese-
nia y Argos, sino a Esparta, 'a quien Grecia debe que los pueblos
que la forman, lejos de haberse mezcIado con los barbaros, revuel-
tos como las masas del imperio persa, haya podido conservar su
libertad (693a.).14 .

3. Digresi6n sobre la mejor forma de gobierno

De acuerdo con el ateniense, hay dos clases de constitucionespoliti-
cas, de las que todas las demas proceden: la monarqufa y lademo-
cracia. La primera alcanza su maxima expresi6n entre los persas;
la segunda, en Atenas. Si un gobierno aspira a que lao.libertad, la

1S En las Legel, "Plat6n se manifiesta decididarnente opuesto a la concen-
traci6n del poder en un solo individuo, conslderandola como una degeneraci6n
del afan de dominio, de la p/eonezia, en la que tambien Is6crates, interpret andola
en .el sentido usual, ve la ralz de todos los males." (Jaeger, op. cit., p, 1044 de
la traducci6n de W. Roces.)
H. C~mentando las ideas expuestas por el ateniense en 691c, Barker escribe:
"Esparta se salv6, mientras Argos y Mesenia peredan, porque supo actuar de
acuerdo con esa regia. Sus leyes, como las de las otras dos ciudades, ten Ian sus
defectos; pero su monarqula no fue nunca absoluta. Desde un principio estuvo
limitada por la existencia de dos reyes, y sigui6 estandolo mas tarde por la
aparici6n de las autoridades concurrentes del Senado y de los Horos. La leccion
de la hiator'ia; si es que ~sta puede dar lecciones, es que una constltucien mixta
y equilibrada tendra buen ~xito alU donde la desequilibrada ida al fracaso. Tal
es la moraleja que podemos desprender de las diferentes fortunas de los tres
Estados dorios ... " "Esparta es elmodelo que debe seguir uri legis lad or si desea
que su Estado goce de estabilidad." (Op. cit., p. 359.)
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ilustraci6n y la concordia reinen en el, es indispensable que su or-
ganizaci6n participe de ambas forrnas, combinandolas de la mejor
manera. Tanto los persas como los atenienses se desviaron de este
principio, llevando hasta el extremo, los unos, los privilegios de la
monarquia, y el amor a la libertad los otros. Creta y Lacedemonia,
en cambio, supieron atenerse al justo medio (693e-694a).

Despues de buscar el fundamento de estas opiniones en una ex-
posici6n de los hechos hist6ricos que tanto en el caso de los per-
sas (694a-696b) como en el de los atenienses (698a-701d), conduje-
ron a unos y otros a lamentables excesos, Plat6n afirma que todo
legislador debe proponerse tres cosas: que la libertad, la concordia
y la ilustraci6n florezcan en la polis que trata de ordenar. Mien-
tras los persas y los atenienses tuvieron a la vista tales fines, todo
march6 bien en sus Estados; pero cuando, con olvido de los mis-
mos, cayeron en la hipertrofia del despotismo y de la libertad, nada
bueno sucedi6 a unos ni a otros,

La monarquia absoluta, condenada ya por la historia de la anti-
gua Persia -escribe Barker- es condenada tambien, segun Platen,
por el ejemplo de la Persia conternporanea. Verdad es -sigue di-
ciendo el helenista britanico-> que en la epoca de Ciro, y luego en
la de Darfo, la libertad del pueblo se conjug6 con la sabidurfa del
monarca, "que era suficientemente sabio para oir a cualquiera de
sus subditoa que quisiera aconsejarlo". Pero los reyes que sucedie-
ron a los dos grandes fund adores de la monarquia persa, caredan
de esa virtud que es "la llave de la sapiencia". No siendo sabios, en
vez de gobernar para el bien de sus subditos, 10 hicieron solo para la
satisfaccionde sus propios deseos, con 10 que, al mismo tiempo, "pri-
varon a su Estado de la libertad y del lazo que 10 mantenia unido.
Sin sabidurfa en esos gobernantes, sin libertad de los particulares y
sin unidad propia, Persia quedo despojada de los tres elementos que
constituyen a todo verdadero Estado". Pero la -democracia pura y
sin mezcla tambien esta condenada, como, segun la interpretacion
plat6nica, la historia de Atenas 10 revela. Es cierto que en ella hubo
una etapa en que el elemento predominante se mezclo con otros de
diferente range, y la libertad del pueblo result6 compatible "con
un espfritu de reverente obediencia a la ley" y un sistema de clases
sociales basado .en el valor de la propiedad. "Fueron los dfas de esa
antigua constitucion bajo la cual Atenas, unida como un solo hom-
bre en la hora del peligro, se enfrento, para derrotarlo, al poder de
Persia." Pero allf, tarnbien, la corrupci6n empez6 a propagarse, y
la democracia ateniense, como la monarquia de los persas, "perdio
su autodominio, junto con los dones que este trae consigo" .15

1'& Ibidem, p, 360.
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4. Tabla de ualores del buen leqislado«

En 697b-c, Plat6n vuelve al tema que con mayor amplitud y en
forma distinta habia tratado ya en 631b-632a: el de la jerarqufa de
los bienes. Y 10 expone de la siguiente manera: la ciudad "que ha
de conservarse y ser feliz en la medida de 10 humano, debe distri-
buir correctarnente los honores y los deshonores", Para hacer tal
distribucion certeramente, el legislador no puede dejar de basarse
en el conocimiento del rango de cada uno de los bienes. Tal saber
Ie ensefia que "los del espfritu son los primeros y mas valiosos, si
en el alma existe la templanza; que el segundo lugar corresponde a
.los atributos nobles y buenos del cuerpo y, el tercero, a las ventajas
que provienen de la prosperidad y la fortuna". Pero si el legislador
otorga mayor altura jerarquica a la riqueza que a los honores, 0

'indebidamente asigna un sitio mas elevado a los bienes inferiores,
tanto aquel como la polis "actuarian contra la religion y la polftica" .

5. La comisi6n de Megilio

En la postrera pagina del tercer libro, el ateniense, despues de recor-
dar los temas tratados por el con sus compafieros de peregrinacion,
insiste en que lafinalidad de sus exposiciones "era descubrir como
la ciudad mejor podrfa ser gobernada, y cual la.forma ideal en que
un particular podrfa pasar su vida". Pero -pregunta el de Atenas
a sus acompafiantes->, l.que prueba podrfamos darnos a nosotros
mismos de la validez de 10 que expusimos?

"Yo creo, extranjero, conocer una -responde Clinias. Me parece
que el azar nos ha hecho ocuparnos con todos los temas que en nues-

. tra conversacion han surgido; pues casi ha llegado el momento en
que tendre la necesidad de aprovecharlos; por ello, encontrar juntos
a ti y a Megilio es a mis ojos una feliz coincidencia. Mas no os
ocultare 10 que me ocurre; es mas, en vuestra presencia entreveo
un venturoso presagio. La mayor parte de Creta tiene el proyecto
de establecer una colonia, y ha encomendado a los cnossios la di-
reccion de la empresa, tarea que la ciudad de Cnossos delego en rnf
y en nueve mas. Se nos ha ordenado, al mismo tiempo, formular
leyes, seleccionando las que nos agraden, ya sea entre las nuestras 0

las de otros pafses, pero sin preocuparnos por su exotiquez, con tal
de que nos parezcan mejores. Dadme entonces, y daos a vosotros
mismos, esta satisfaccion: espigando entre las cosas que hemos ex-
puesto, construyamos una ciudad por medio del discurso, como si la
edif'icaramos desde su origen. ASI, a un tiempo, reexaminaremos el
tema de nuestra biisqueda, 'y yo tal vez podria aplicar los resultados
ala ereccion de la ciudad futura." , I
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Megilio y el ateniense aseguran al de Creta que puede contar con

su ayuda y Clinias les dice: "jHabeis hablado del modo mas be-
llo! Tratemos, pues, primeramente con palabras, de fundar nuestra
polis" .




