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1. Lugar de la obra dentro del grupo de los ultimos didlogos de Platon

Si nos atenemos a la clasificaci6n de Cornford, basada en el llamado "cri-
terio estilometrico", el Politico pertenece al grupo de los "ultimos dia-
logos" platonicos, allado del Parmenides, el Teeteto, el Sojista, el Timeo,
el Critics, el Eilebo y las Leyes»

Los principales comentaristas de Platen consideran que aquel coloquio
es la tercera pieza de una tetralogia que el pensador ateniense no logr6
completar y que habria quedado formada por el Teeteto, el Sojista, el
Politico y el Fil6sofo.2 El Sojista y el Politico corresponden a conversa-
ciones que tienen lugar en un solo dia, y en las que intervienen los mis-
mos personajes: Socrates, los matematcos Teodoro y Teeteto, S6crates el
joven y el extranjero de Elea. Pero, en el segundo de esos escritos, S6cra-
tes y Teodoro figuran s610 como introductores, ya que, a partir de 258 b,
o sea, apenas en la segunda pagina de la obra, la discusi6n se desenvuel-
ve exclusivamente entre el extranjero y el joven Socrates,"

El de Elea, personaje principal de los dos textos, "dejara esre lugar

o Primera parte del tomo tercero de la obra Teorias sobre la [usticia en los didlo-
gos de Platon (Politico, Leyes y Epinomis), que sera publicada por el Institute de
Investigaciones Filos6ficas de la UNAM.

1 He aqui la clasificaci6n de Cornford: I. Didlogos tempranos: Apologia, Criton,
Laques, Lisis, Carmides, Eutijron, Hipias Menor, Hipias Mayor, Protdgoras, Gorgias,
Ion. II. Periodo Intermedio: Menon, Fedon, Republica, Banquete, Fedro, Eutidemo,
Menexeno y Cratilo. iIIl. rJltimos didlogos: Parmenides, T'eeteto, So/isla, Politico,
Timeo, Critias, Filebo y Leyes.

2 Consultese, sobre este pun to, la introducci6n de Auguste Dies a su versi6n fran-
cesa del Politico (Tomo IX, lao Parte de la serie Obras Completes de Platon, p. VIII).

3 "El Politico -afirma Hermann Gauss- no es, para el desenvolvimiento de Ia
filosofia plat6nica, tan importante como su predecesor, el Sofista. Pero su interes es
muy grande si 10 consideramos, respecto de la politica, como una etapa de transici6n
entre la Republica y la ultima obra del pensador, las Leyes; y, en 10 que al campo
te6rico atafie, porque, sobre la del "no ser", introduce en el mundo de las Ideas la
del "deber ser" 0 "10 adecuado". Gauss, Handkommentar zu den Dialogen Platos, 3.
Teil, I. Hiilfte, p. 233.
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de honor y volvera a la sombra" -afirma Auguste Dies-,4 pues en
258 a el hijo de Sofronisco anuncia que en una conversaci6n futura
(acerca de la definicion del £il6sofo), retornara la palabra, teniendo
como unico interlocutor a Socrates el joven.s La promesa del maestro de
Platen qued6 incumplida, aun cuando no resulta diffcil suponer cuales
habrlan sido los temas centrales del dialogo que el fundador de la Aca-
demia no lleg6 a escribir, si recordamos 10 que acerca del "verdadero
filosofo" el hermano de Glauc6n y Adimanto dice en el libro VI de la
Republica.6

Forman el Politico tres grandes partes: 1) la relativa "al rey y al arte
real" (258 b-277 d); 2) la concerniente al "paradigma del tejido y el
tejedor" (277 b-287 b) y, 3) la que versa sobre la definicion del politico,
o "tejedor real" (287 b-311 C).7 Una secci6n importante, dentro de Ia
parte ultima, es la que Plat6n dedica al analisis de las diversas formas
constitucionales (291 c-293 e). Como en su momento 10 veremos, la te-
sis basica de dicha secci6n es que "s610 existe una constitucion correc-
ta", de la cual todas las otras son imitaciones mas 0 menos de£ectuosas.

2. Sobre La[echa de publicaci6n del Politico

A juicio de Ernest Barker, el Politico probablemente pertenece a la
etapa final de la vida de su autor. La obra puede ser referida bien al
periodo de la conexion del £il6sofo con Dionisio II de Siracusa (367-
361) 8 "0 a los aiios inmediatamente posteriores", Sea cual fuere la fecha
exacta en que qued6 terminada (10 que nadie sabe con certeza), con-
fiadamente podemos conjeturar que fue escrita muchos aiios despues de
que apareci6 la Republica. "La actitud de Plat6n £rente a la democracia
es menos hostil; y, sobre todo, una nueva actitud ante la ley, hostil toda-
via, pero en grado mucho menor, es uno de los rasgos prominentes del
Politico. Por otra parte, la creencia en el absolutismo es aun un aspecto
del pensamiento plat6nico, y aun cuando el dialogo contiene largas dis-
quisiciones sobre el arte de tejer y la necesidad de una mixtura de
diferentes elementos en la composicion del Estado, en el Politico s610

4 Auguste Dies, p. VIII de la mencionada introducci6n al Politico.
6 El joven Socrates, como 10 sabemos por un pasaje de la Metajisica de Arist6teles,

era unafigura hist6rica; segun el Estagirita, "un academioo", disclpulo de Plat6n.
Metajisica, 1036 b, 25 ff). efr. Gauss, obra y tomo citados en la nota 3, pp. 234 Y 235.

6 Republica, libro VI, 475 b-476 a.
7 De estas tres partes, escribe Auguste Dies, la primera comprende, en la pequefia

edici6n Tauchnitz, 879 renglones; la segunda, 416 y la tercera 1075. "La extension
total del Politico es, por tanto, de 2370 renglones; uno mas que el Filebo; 191 mas
que el Sofista y 575 menos que el Teeteto" (Dies, Notice, p. VIII).

S. Ernest Barker, Greek Political Theory. Plato and his Predecessors. University
Paperbacks, Methuen &: Co. Ltd., 1970, p. 314.
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descubrimos una ligera alusion a esa forma constitucional mixta que
combina la monarquia con la democracia y que es preconizada en Las
Leyes: 9

3. Del rey y del arte real

Aun cuando pueda creerse que el Politico fue concebido como "un ejer-
cicio logico relativo al problema que estriba en definir por medio de
sucesivas diferenciaciones", mas que como "un tratado sobre polttica",
el dialogo es, pese a todo, "Iiel a su nombre", y a la postre se convierte
en un analisis de "Ia verdadera naturaleza del hombre de Estado".l0

Al iniciar el tratamiento del tema, Platen pone en labios del extran-
jero la siguiente pregunta: ,:Debemos 0 no incluir al politico "entre los
hombres que saben?" 11 El joven Socrates contesta afirmativamente, 10
que da pie a su interlocutor para sostener que el punto de arranque de
la investigaci6n sobre el arte real tiene que ser -como en el Sojista-s-
un estudio sobre la forma en que las ciencias deben dividirse, y sobre
cual de eIlas esta destinada a servir de faro a la conducta del so-
berano.

La primera distinci6n que el extranjero propone separa a las "ciencias
puras" de las "aplicadas" 0 "practicas", A juicio de aquel, "la aritme-
tica y algunas otras artes afines" son "ciencias puras", ajenas a la acci6n,
que se limitan "a procurarnos un conocimiento".12 Ya en el primero de
estos pasajes se advierte que Plat6n, al hablar de su prop6sito clasi£ica-
torio de las discipIinas cientificas, usa los terminos "ciencia" y Harte"
cual si fuesen intercambiables. Esta equiparaci6n se explica, a nuestro
en tender, porque todo "arte", en el sentido riguroso de actiuidad tecnica,
es decir, de utilizaci6n de medios id6neos para el logro de un fin, presu-
pone el conocimiento del vinculo entre 10 que puede provocar la finali-
dad que se busca y esta misma finalidad. Aquel conocimiento es objeto
de Hun saber cientifico", 10 que en modo alguno imp ide que se de el
nombre de Harte" a cualquier actividad referida al uso de los procedi-
mientos que hacen posible la realizacion de un designio. Nada tiene,
pues, de extraiio que el de Elea, al ejemplificar con la carpinteria y eI
trabajo de otros artesanos, asevere que "Ia ciencia es inherente a las ac-
ciones", 10 que permite entender que estas "produzcan cosas materiales
que antes no existian".13 De aqui la conveniencia de dividir en dos partes

9 Idem.
10 Barker, op. cit., p. 315.
11 258 b.
12258 d.
13 258 d-258 e.
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el conjunto de las ciencias, dando a una el nombre de "ciencias practi-
cas" y a la otra el de ciencias "puras't.>

Hecha esta dicotomia, el extranjero inquiere que tipo de ciencia es la
que ha de orientar las funciones del soberano. Pero, antes de responder,
dice a su codialogante que "un rey pocas cosas puede hacer con sus manos
y con todo su cuerpo para retener el man do, si los comparamos con la
inteligencia y la fortaleza de su alma.w re'flexi6n que 10 lleva a concluir
que aquel "tiene mayor afinidad con 10 intelectual que con 10 manual
y todo 10 practice", y que hay que poner juntos, "como miembros de un
todo, a la politica y al politico, al arte real y al rey",

Acto continuo, el extranjero pregunta al joven si, para avanzar como
es debido, no resulta necesario dividir a las ciencias te6ricas. Su inter-
locutor se muestra de acuerdo, y el de Elea, deseoso de facilitar la solu-
ci6n del problema, examina la indole del arte de calcular. Ninguno de
los dialogantes pone en duda que dicho arte corresponda al sector de las
disciplinas de caracter teoretico, pues cuando el calculador desernpefia
su profesi6n, en realidad no hace otra cosa que "juzgar" respecto de "10
que ha conocido=.w Su tarea concluye con el acto de juicio, y el resul-
tado de la misma es un conocimiento, y nada mas. Con el trabajo del
arquitecto no ocurre 10 propio, aun cuando el aspecto preponderante
de sus actividades difiera esencialmente del que caracteriza al esfuerzo de
los operarios. "Ningun arquitecto es obrero el rnismo, sino jefe de los
obreros", "y 10 que aport a es un conocimiento, no un trabajo manual"P
El alarife no se limita, sin embargo, a ejecutar operaciones puramente
te6ricas, sino que tiene que dar ordenes a los que realizan los proyectos
concebidos por el, y cerciorarse, ademas, de que esas 6rdenes 'han sido
acatadas, Hay, pues, una diferencia no desdefiable entre la misi6n del

14 258 e.
15 259 c. El aserto plat6nico de que la actividad del hombre de Estado se ejerce

dentro del marco de una ciencia pura (10 que implica que tal ciencia es del mismo
tipo que la aritmeticaj resuIta discutible, mas por 10 que niega que por 10 que afirma,
porque el aspecto intelectual de la funci6n del soberano necesariamente esta referido
al aspecto practice de la misma, que consiste en regular normativamente la conducta
de los ciudadanos en el seno de la polis. Estamos, pues, de acuerdo con las siguientes
palabras de Ernest Barker: el politico "no 5610juzga, sino que emite ordenes para Ia
ejecucion de sus juicios", 0, expresado en otra forma: "la ciencia poHtica habla en
modo imperativo" (op. cit., p. 315).

16 Si bien es cierto que cuando el ealculador ejerce su profesi6n no haee otra eosa
que "juzgar" respecto de 10 que "ha conocido" por 10 que su tarea concluye "con el
acto de [uicio", de la del politico no puede afirmarse 10 mismo, porque aquella no
termina de tal modo, sino que desemboca en una actividad de indole normativa, emi-
nentemente practica.

17 259 e·260 D. Lo que Plat6n sostiene, respecto del trabajo del arquitecto, clara-
mente demuestra que entre la funci6n de este y la del politico existe una afinidad
mucho mayor que aquella que, segun el hijo de Ariston y Perictiona, se da entre el
oficio real y el del calculador.
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calculador y la del proyectista, y el extranjero la expresa diciendo que
"el calculador juzga", mientras que el arquitecto "dirige".IS

El analisis de estos ejemplos ofrece asi un criterio para dividir las
ciencias teoricas en dos partes, de las cuales una podrfa llamarse "judi.
cativa" 0 "critica" y la otra "directiva", El quehacer del calculador se
cumple dentro del marco de una ciencia de la primera especie; el del
arquitecto dentro del ambito de una ciencia "directiva".

El de Elea se pregunta despues cual de estas ciencias es la que debe
normar los actos del hombre real. <Son estes puramente "judicativos",
como "los de un simple espectador", 0 tienen naturaleza directiua, ya
que "el reyes el amo"? La respuesta es obvia; pero habra que esclarecer
si el arte de dirigir puede tambien dividirse de acuerdo con el procedi-
miento dicot6mico. Que ello es posible 10 revel a el examen de un nuevo
ejemplo 0, mejor dicho, el de una analogla. "Los vendedores vend en por
segunda vez el producto del trabajo de otros", del mismo modo que "los
herald os, recibiendo ordenes emanadas de un pensamiento ajeno, a su
vez las trasmiten a otros".19 La comparaci6n no es muy feliz, porque, en
el primer caso, el que revende 10 que antes compr6 no obedece 6rdenes
del vendedor original, sino que despliega por cuenta propia una activi,
dad mercantil. En el segundo caso, en cambio, SI es posible aseverar que
los heraldos, cumpliendo 6rdenes que proceden de una voluntad ajena,
dan a conocer al publico el contenido de esa voluntad.

El postrer ejemplo sirve al extranjero para distinguir la conducta del
hombre real no solamente de la del heraldo, sino de la del interprete,
el jefe de marineros, el adivino, el profeta y "muchos mas de la misma
especie't.w Entre el oficio de los ultimos y el del soberano media una
diferencia que seria indebido pasar por alto, porque el soberano "manda
por SI mismo", en tanto que el heraldo, el jefe de marineros, el inter-
prete, etcetera, simplemente orden an "en nombre" del monarca. De ello
infiere Plat6n que las ciencias directivas pueden dividirse a su vez de
manera dicot6mica, y que la division consiste en poner por un lado a la
ciencia (y al arte) reales, como arte y ciencia autodirectivos y, por otro,
a la ciencia y al arte referidos al comportamiento de quienes se limitan a
comunicar 10 prescrito por una autoridad.

Las ultimas analogias parecen impugnables, al menos parcialmente,
porque, ejempligracia, es falso el aserto de que el interprete 0 el adivino
ordenan por segunda vez 10 que otro orden6 por vez primera. El inter-
prete "desentrafia" el sentido de 10 interpretado, tarea que no tiene sig-

18 EI aspecto "directive" de la profesi6n del arquitecto es predominantemente prac-
tico, y, a juicio nuestro, el mismo caracter tiene la actividad directiva del soberano.

19 260 cod.
2{) 260 doe.
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nificaci6n normativa, y el adivino descubre 10 que para otros es inescru-
table. Parece impropio, por otra parte, declarar que la Iuncion del
heraldo es "directiva", porque el calificativo solo conviene a Ia actuaci6n
del que motu propio manda 0 dirige, no a la del que unicamente da a
conocer prescripciones ajenas. Pues, como argumenta Hermann Gauss,
s610 el que en si mismo tiene autoridad para emitir mandatos puede, en
el sentido estricto de la expresion, ser considerado como "ordenador".»

Trazada Ia separacion entre Ia ciencia y el arteautodirectivos y el arte
y la ciencia que atafien al actuar de quienes simplemente reciben orde-
nes, el extranjero dice al joven que ya que han distinguido "10 que es
de otro de 10 que es propio 0 personal", resulta necesario averiguar
-respecto de la funci6n autodirectiva- si es posible dividirla nueva-
mente.w

Tal prop6sito es realizable si se indaga la finalidad de dicha funci6n.
EI criterio es adecuado, pues la ciencia autodirectiva se aplica unas ve-
ces a la produccion de objetos inanimados, es decir, de cosas materiales,
y otras a la direcci6n de seres animados.w

Prescindiendo de la primera forma de aplicaci6n para seguir investi-
gando s610 la segunda, el interlocutor del joven Socrates propone a este
que practiquen una nueva dicotomia con la ciencia autodirectiva cuyo
fin consiste en dar ordenes vivientes 0, para expresarlo en forma mas
rigurosa, con la funci6n autodirectiva del soberano, pues es claro que
"la ciencia real no ordena, como la arquitectonica, respecto de cosas ina-
nimadas, sino que es mas noble, y al gobernar a los vivientes siempre
ha ejercido su fuerza en relacion con ellos".24 EI ultimo aserto parece
indiscutible; mas en el caso del primero cabria objetar que el constructor
de un puente 0 de una torre ni da ni puede dar 6rdenes a los materiales
que sirven para construir, sino que s610 puede darlas a los operarios
encargados de la edificaci6n.

Volviendo a aquello cuyo fin es dirigir la actividad de seres vivos, el
extranjero dice al joven: "En cuanto ala producci6n y crianza de vivien-
tes podrfa observarse que en ocasiones es crianza de un solo animal y
otras veces cuidado colectivo de los que forman rebafios." Pero "cierta-
mente -anade- no encontrarfamos que el politico cuide de una sola
criatura, como el labriego que conduce a un buey 0 el escudero que
cuida de un caballo; mas bien se parece al criador de caballos 0 al apa-
centador de bueyes".25 En forma que a juicio nuestro no se justifica, el
extranjero no habla ya de direccion, sino de cuidado y crianza. EI poll-

21 Gauss, obra y tomo citados en la nota 5, p. 238.
22261 a.
23 261 b-e.
24261 cod.
25261 d.
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tico no es criador de hombres, en e1sentido en que decimos de un gran-
jero que su negocio es 1a crianza de caballos, ni 1a funci6n de aquel
consiste solamente en cuidar de los ciudadanos en 1a forma en que un
pastor cuida de sus ovejas. Podria, es cierto, afirmarse que el soberano
debe cuidar del bienestar de sus subditos, pero es evidente que tal obje-
tivo unicarnente puede alcanzarse de manera mediata, gracias a 1a fun-
ci6n esencial e inmediata que estriba en dirigir, ordenandola normative-
mente, la vida de los ciudadanos.

Respondiendo a una pregunta de su viejo interlocutor, e1 joven S6-
crates recuerda que es posib1e distinguir dos formas 0 especies de crianza
de rebafios: la de hombres y la de bestias.w Pero aquel objeta: "No pon-
gamos aparte una pequefia porci6n frente a muchas y grandes, pasando
por alto a las especies. Sin duda es muy hermoso separar de inmediato el
objeto que se busca, para que la separaci6n sea correcra. De este modo
tu, hace un momento, creyendo haber encontrado la divisi6n justa, fes-
tinaste nuestra discusi6n, al ver que nos estaba llevando hacia el hombre.
Pero, amigo mio, hacer pequefios cortes no es seguro; 10 mas seguro es
ir cortando por mitades, pues asi resulta mas facil dar con las especies.
Aqui radica toda la diferencia en materia de investigaciones." 27

-.:Quieres decir que al hacer la ultima divisi6n incurrf en un error?
-Sf -responde el exrranjerc--; porque procediste como el que, con

el prop6sito de dividir al genero humano en dos partes, 10 hiciese en la
forma que acostumbra la mayorfa de nuestros conciudadanos, al poner
por un lado a los griegos como una raza distinta y por otro a todos los
demas, para darles de manera inconsulta el nombre de "barbaros". AI
actuar de esta suerte piensan, a causa de este calificativo unico, que los
barbaros son tambien un solo genero.v Error comparable al de quie-
nes, con el deseo de agrupar todos los numeros en dos clases, separaran
al diez mil de todos los demas como un genero unico, considerando a
los restantes como otro genero, Mas yo pienso -prosigue el extranjerO-
."que la divisi6n serfa mejor, hecha por dases y en forma dicot6mica,
si los numeros fuesen divididos en pares e impares y a su vez el genero
humano en machos y hembras't.w

Cuando te pedi que me indicaras c6mo debia dividirse el arte de
criar rebafios --sigue diciendo el interlocutor del joven S6crates-- res-
pondiste que hay dos especies de vivientes, primero la human a y luego
otra, la de todas las bestias. Al escuchar tus palabras pude percatarme
de que, al qui tar una parte, dejando a un lado a las restantes, crelste

26 262 a.
27 262 b-e.
28 262 d.
29 262 doe.



8 EDUARDO GARCiA MAYNEZ

que estas fonnaban un genero, y que el nombre adecuado para designar-
las era el de "bestias". Y, sin darte cuenta, hiciste 10 mismo que habrfa
hecho un animal dotado de entendimiento, como la grulla. Pues ella,
"colocando a las grullas como un solo genera frente a todos los otros
animales, glorificandose de esta suerte a sf misma, formaria otro grupo
con los demas, incluido el hombre, al que es probable que no diera otro
califica:tivoque el de 'bestia'. Procuremos, pues, precavemos contra erro-
res tan graves como estos".oo

Volviendo al concepto "crianza de animales que forman rebafios" el
extranjero prosigue incansable su labor dicot6mica. Y 10 hace distin-
guiendo, respecto de esa clase de crianza, Ia de animales "domesticos" y
animales "salvajes",

-No hay duda -afiade- que la ciencia que nos interesa esta referi-
da a los domesticos. ~C6mo pueden los ultimos ser clasificados? Respon-
der no es dificil, pues la ciencia de criar rebafios en forma colectiva es
o "acuatica" 0 "crianza en 'tierra firme". No es necesario, empero, inda-
gar a cual de estas partes corresponde el oficio real, "pues ello es obvio
para todo el mundo".

EI siguiente paso consiste en dividir la crianza de rebafios en tierra
Iirme, y tal division tambien es Iacil, si distinguimos a los volatiles de
los pedestres. Esta clase, la de los pedestres domesticos "ha sido dividida
por la naturaleza en dos grupos, el de los pedestres que no tienen cuer-
nos y el de los que si los tienen".31

Como el rebafio que los reyes apacientan esta formado por seres des-
provistos de cuernos, seguidamente debe inquirirse de que manera ese
rebafio puede ser dividido. ,Que metodo habra que adoptar al hacer la
divisi6n? ...:Aplicando a 10 separado el criterio de la pezufia hendida 0
no hendida de los llamados sohpedos, 0 el de la generaci6n cruzada 0 no
cruzada>".»

-.:Que quieres decir con esto? -pregunta el joven Socrates,
-Que los caballos y los asnos pueden, de acuerdo con su naturaleza,

cruzarse y engendrar. En cambio, los demas animales domesticos que no
tienen cuernos, no pueden engendrar con otras especies.w

Los pedestres domesticos -prosigue el extranjerO- pueden dividirse

30 263 cod.
<n La ultima dicotomla, "hecha por Ia misma naturaleza", como dice el extranjero,

es tan caprichosa y en realidad tan innecesaria para el prop6sito final de la investiga-
ci6n, como la que consistiria en dividir a los domesticos que forman rebafios en "ru-
miantes" y "no rumiantes", 0 en "animales que tienen cola" y "animales que no la
tienen",

32 De estos otros criterios podrfa decirse 10 mismo que afirmamos de Ia distinci6n
entre "pedestres domesticos que no tienen cuernos" y "pedestres domesticos que sf
los tienen".

33 265 doe.
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en blpedos y cuadriipedos, y "como la raza humana s610esta unida a los
volatiles en la especie de los bipedos, tendremos que dividir nuevamente
a esta en implumes y plumijeros. Hecha la divisi6n y puesto en claro el
arte de pastorear a los humanos, hay que levan tar al hombre politico
y real; colocarlo a la cabeza de ese arte como una especie de conductor,
y entregarle las riendas de la polis cual cosa propia, puesto que la ciencia
del gobierno tambien es cosa suya".S4

La pregunta que seguidamente debe formularse, segun el de Elea, es
c6mo debe de'finirse el arte del politico. Antes de responder, el extran-
jero resume asi 10que desde un principio expuso: "En la ciencia te6rica
distinguimos una parte directiva y, en esta, una porci6n que Ilamamos,
por analogia, autodirectiva. La crianza de animales, a su vez, fue sepa-
rada de la autodirecci6n, de la que no es la menor de sus partes; en la
crianza de animales distinguimos la crianza de rebafios y, en esta, nue-
vamente, el arte de criar pedestres; y en la ultima fue distinguida, como
secci6n principal, la relativa a la crianza de la especie desprovista de
cuernos. Para una parte de esta ultima es necesario un triple entrelaza-
miento, si se quiere designarla con un nombre unico, a saber: ciencia de
pastorear rebafios de animales que no se cruzan con otras especies. La
unica porci6n de esta que puede separarse todavia, en relaci6n con el
rebano de los bipedos, es el arte de pastorear a los seres humanos. Este
es precisamente el que nos in teresa, y la ciencia del mimo es Hamada,
a la vez, real y polltica." 35

EI enfadoso juego de las dicotomias desemboca as! en la arcaica meta-
fora del pastor real y el rebafio de hombres, que olvida las diferencias
que separan, por un lado, a una manada de irracionales de los miembros
de una polis y, por otro, a un pastor de cabras y al conductor de un pue-
blo. El "pastor real" tiene Ia misma naturaleza de los ciudadanos: es,
como estes, un hombre; la de un pastor de ovejas, por el contrario, di-
fiere esencialmente de la de los componentes de su hatillo. Ademas de
subditos, los moradores de una polis son ciudadanos y, como tales, pue-
den intervenir activamente en los asuntos de la comunidad. Los bueyes
de un labriego, en cambio, nada pueden hacer por su propio bienestar,
que en forma exclusiva depende de los cuidados de su duefio,

Obtenida la conclusi6n de que la poHtica es el arte de pastorear a los
pueblos, el extranjero pide al joven que juntos investiguen la diferencia
entre los reyes y "los demas pastores". El problema no es tan sencillo,
"pues bien sabes que, por ejemplo, los comerciantes, los campesinos, los
panaderos, los maestros de gimnasia y la especie entera de los medicos",

34 266 e.
35 267 a-267 c.
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sostendrian que tambien enos "pastorean" a la humanidad "y a los que
hemos llamado politicos".36

-, Y no 10 alegarian con razon?
-Tal vez -contesta su codialogante=-. Pero to do el mundo recono-

cera que el pastor de unos bueyes, pongamos por caso, "es el que cuida
de la alimentaci6n del rebafio; que es medico de este: que es tambien,
por decirlo asi, el que casa a los animales, y que solo el puede dar a los
pequeiios que nacen y a las madres parturient as los cuidados del toco-
logo. Ademas, en la medida que la naturaleza de los animales les permite
dis£rutar de los juegos y la musica, nadie esta en condiciones de entre-
tenerlos 0 apaciguarlos de mejor manera: ya con instrumentos, ya solo
con la voz, ejecuta la musica mas adecuada para su rebafio" P

Si deseamos que nuestro discurso sobre el arte real sea correcto, necesa-
rio sent separar al rey, "pastor y educador del rebaiio humano", de todos
los que aspiran al mismo titulo. ",Acaso no teniamos razon hace poco
cuando nos inquietabamos at suponer que si bien pudimos trazar una
muestra aceptable de boceto real, seriamos sin embargo inca paces de re-
tratar con fidelidad al politico mientras no lograsemos aislarlo de los
que se amontonan junto a el, disputandole sus derechos de pastor, 0 dis-
tinguirlo de aquellos, para mostrarlo unicamente a el con absoluta pu-
reza?" 38

AI llegar a este punto, el de Elea declara que es necesario examinar
la cuestion desde otro angulo, y emprender una ruta nueva.

-Creo -contesta el viejo- que convendrfa introducir en nuestro
debate algo que parece un juego, pues habra que mezclarlo con amplias
porciones de una larga leyenda, para reanudar despues la marcha, yendo
de division en division, hasta que no lleguemos al termino de nuestro
camino. Concedeme, te ruego, toda tu atencion, y oye, como 10 hacen los
niiios, la fabula que voy a contarte.w Se relata, y seguira relatandose
siempre, de todas las historias de los viejos tiempos, la relativa a la fa-
mosa querella de Atreo y Tieste.w

36 267 e·268 a. Resulta impropio, en nuestra opinion, declarar que "los comercian-
tes, los campesinos, los panaderos, los maestros de gimnasia y la especie entera de los
medicos" son "pastores" de la humanidad. Que Plat6n afirme tal cosa se explica por-
que, a su [uicio, el pastor, como el medico y el maestro de gimnasia velan por Ia
salud de los animales y los hombres, en tanto que los campesinos, los panaderos y los
comerciantes producen y venden determinados satisfactores.

31 268 a-268 b.
38 268 c.
39 268 doe.
40 "En los rebafios de Atreo habia nacido un cordero cuyo vellocino era de oro;

luchando por una herencia, Atreo quiso mostrar al cordero como signo del favor
divino; pero su mujer 10 habfa regalado a Tieste. Entonees Zeus, para apoyar a Atreo,
invirti6 la marcha de los astros." (Nota de Auguste Dies a su traducci6n del Politico.
Societe d'i:dition "Les Belles Lettres", Paris, 1960.)
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-,Vas a referirte, por ventura, al cuento del vellocino de oro?
-No, sino al de la inversi6n de la salida y la puesta del sol y de

otros astros. Pues en el punto en donde ahora salen, se ocultaban antes
y, en tal ocasi6n, para testimoniar en favor de Atreo, Zeus cambi6 el
curso de aquellos e implant6 el orden actual.v Quiero recordarte tam-
bien la historia de Cronos, de que tanto se habla: los hombres de la era
precedente nadan de la tierra, en vez de engendrarse los unos a los otros.
<Que fue 10 que hizo posible tal prodigio? .. Escucha; Dios mismo guia
la marcha del universo de que formamos parte; pero, en otros momentos,
10 deja moverse y, cuando los periodos sefialados conduyen, nuestro
mundo recomienza por sf mismo, en sentido opuesto, su ruta circular,
en virtud de la vida que 10 anima y la inteligencia de que 10 dot6, desde
un principio, su creador. Esta posibilidad de retrogradaci6n es necesa-
riamente innata, porque conservar siempre el mismo estado, igual forma
de ser y mantenerse eternamente identico, es algo que s610 conviene a 10
divino, no a 10 corporal. El cielo y el mundo no son totalmente ajenos
al cambio; pero, en Ia medida de sus fuerzas, pueden participar de la re-
trogradaci6n, que es la que menos los aleja de su movimiento primitive.
Ser siempre el autor de su propio desplazamiento s610 le es posible al
que rige cuanto se mueve, aunque hacerlo caprichosamente, ya en en un
sentido, ya en otro, Ie este vedado. Por todas estas razones, no puede
declararse que el mundo sea el permanente autor de su propia rotaci6n,
ni que esta se encuentre determinada en todo caso por una deidad, ni,
tampoco, que obedezca a no se que pareja de dioses cuyas voluntades se
opondrian. La unica explicaci6n es que a veces es movido por una accion
extranjera y divina, y otras, abandonado a sf mismo, sigue su propio
curso y, al cesar la impulsion ajena, recorre un circuito retr6grado por
millares y millares de periodos, porque su masa enorme hace que de
vueltas en perfecto equilibrio sobre un pivote extremadamente peque-
fiO.42Este cambio es el mas violento de los trastornos a que el universo
esta sujeto, y las alteraciones que produce son las que mayormente afec-
tan a los que viven en su interior. Era, pues, inevitable que Ia muerte
provocara entonces terribles estragos en la naturaleza animal, y que el
genero humane quedase reducido a un infimo numero de sobrevivientes.
El mas extrafio fen6meno que a consecuencia del sub ito vuelco sufrio
nuestro Iinaje fue que, en todos los mortales, la edad detuvo su curso,
y cuando tenia vida dej6 de presentar el espectaculo de un continuo en-
vejecimiento. Todo 10 contrario: progresando nuevamente aquella, pero
al reves, los hombres comenzaron a rejuvenecer, recuperando as! la fres-

41 269 a.
42 Sobre este punto, vease la explicaci6n de Schull, citada por Auguste Dies en la

p. XXXI del estudio introductorio a su traducci6n del Politico.



12 EDUARDO GARCiA MAYNEZ

cura de su mocedad. Los cabellos blancos de los ancianos ennegrecieron;
los que empezaban a tener barba se volvieron lampifios: los mas j6venes
regresaron a la edad infantil y a la condici6n de recien nacidos, y, a la
postre, se extinguieron por completo.v

-Pero entonces -pregunta el joven- tc6mo nacian los hombres y
de que manera podian engendarse unos a otros?

-Engendrarse, como tu dices, no les era posible -responde su inter-
locutor- puesto que emergian del seno de la tierra. Tal recuerdo fue
trasmitido por nuestros antepasados mas remotos, cuya existencia trans-
curri6 en la epoca inmediatamente anterior al termino del ciclo prece-
dente y al inicio del actual.v Reflexiona en esto: en el tiempo de Crones,
cuando los viejos retornaban a la condici6n de recien nacidos, para
extinguirse despues, los muertos, hundidos en la tierra, se reconstituian
de inmediato para volver a la luz, arrastrados por el vuelco que deter-
min6 la inversi6n del curso de las generaciones. El mando y la vigilancia
divinos se ejercian, como hogafio, sobre el conjunto del movimiento
circular, y la misma vigilancia era paralelamente ejercida por distintos
dioses, a quienes se hizo el encargo de gobemar las varias partes del
mundo. Los ani males habfan sido repartidos tambien, por especies y re-
banos, bajo el cayado de los demones, cad a uno de los cuales satisfacia
las necesidades de las ovejas que estaban a su cuidado. En cuanto a los
hombres, tranquilamente disfrutaban de la vida, pues la divinidad los
pastoreaba en persona, asi como ahora elIos, linaje mas divino, pastorean
a los animales que Ies son Inferiores.v Bajo el sagrado mando, las consti-
tuciones resultaban inutiles, y no podia siquiera hablarse de posesi6n de
las mujeres y los hijos, ya que todos los humanos brotaban de las entra-
fias de la tierra, sin conservar recuerdo alguno de sus pasadas existencias,
Se alimentaban de los frutos de los arboles y de una vegetaci6n generosa,
recogiendo sin cultivo 10 que la naturaleza les brindaba en abundancia.
Cuando lIeg6 la hora en que el cambio iba a producirse y habia desapa-
recido por completo la raza de los oriundos de la tierra, el piloto del
universo, dejando, por decirlo asi, el manejo del gobernalle, volvi6 a en-
cerrarse en su puesto de observacion, mientras que el mundo, en cum pIi-
mien to de su destino y de su nativa tendencia, era nuevamente impulsado
en sentido retr6grado. EI brusco vue1co provoc6 una tremenda sacudida,
que hizo perecer a toda clase de animales. Cuando, despues de algUn
tiempo, retorn6 la calma, el mundo prosigui6, en forma ordenada, su
curso habitual, y el hombre, reinando como amo y senor sobre todo 10
que aquel encierra, trat6 de seguir, hasta donde sus luces se 10 permitie-

43 270 b- 70 e.
44 271 a-b.
45 271 doe.
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ron, las ensefianzas de su autor no se habian borrado de su memoria. En
un principio supo aplicarlas correctamente, pero poco a poco las fue olvi-
dando, a causa de los elementos materiales que entran en su composi-
cion y de los caracteres heredados de su naturaleza primitiva. Viendo el
piloto divino 10 peligroso de tal olvido, empieza a temer que el mundo
vaya a deshacerse bajo la fuerza de la tempestad y se abisme a la postre
en el oceano sin fondo de la desemejanzar= empufia otra vez el timon
del universo y, reparando todo 10 que disloc6 el cicIo desprovisto de guia,
10 ordena y restaura, a 'fin de hacerlo imperecedero. Cuando, por una
nueva inversion, el mundo retorno el camino que conduce al modo ac-
tual de generacion, el progreso de las edades se detuvo, para reiniciar su
curso en sentido opuesto. Los vivientes a quienes su enjutamiento redujo
casi a la nada, comenzaron a crecer nuevamente, y los cuerpos que poco
antes habian brotado del suelo, volvieron a sepultarse en el, Ya no era
posible que se formaran del mismo modo, gracias a un concurso de ele-
mentos extrafios: y los hombres, constrefiidos a dirigir su propia marcha,
tuvieron, por una ley semejante a la del universo, que concebir, dar a luz
y alimentar a sus retofios, Rodeados de bestias convertidas en fieras,
quedaron a merced de las mismas y, en los primeros tiempos, no sabian
como procurarse su alimento, ya que hasta entonces ninguna necesidad
.Ios habia forzado a ello. En ese misero estado hay que buscar el origen
de los favores que los dioses les otorgaron, unidos a las indispensables
intrucciones: el fuego, regalo de Prometeo; las artes, don de Hefesto y
de la diosa que comparte sus trabajos; las semillas y luego las plantas,
dadiva que el hombre obtuvo de otras deidades. Todo aquello de que
nuestro linaje actualmente disfruta, sali6 de esos comienzos, una vez
que los mortales, privados de la vigilancia divina, tuvieron que condu-
cirse y velar por elIos mismos.

-"Terminemos de este modo nuestra Iabula -concIuye el extran-
jero- y tratemos de beneficiarnos con ella para descubrir la falta que
cometimos al definir al hombre real y al politico en nuestro discurso
anterior." 47

... Abramos ahora un parentesis para resumir, aun cuando sea s610
en forma breve, el excelente comentario de Lewis Campbell al relata del
Politico:

1. leua! es -inquiere Campbell- el motivo para interrumpir el
argumento con esa narraci6n? 2. cHasta que punta, 0 en que sentido,
cree Platen en la verdad de la historia que relata? 3. cHay en esta algun
humor que se mezcle con la aparente solemnidad del tono? 4. cCuales
son las ideas a cuyo influjo se debe la creaci6n imaginaria? 5. lPueden

48 272 d·2711 e.
47 274 d-e.
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tales ideas conciliarse can 10 que el fil6sofo expone en otros lugares? 6.
cEn que medida la fabulosa narraci6n determina el curso del argumento
que el autor desenvuelve en el resto del dialogo>48

1) El motivo principal de la fabula es prevenir contra el prurito de
absoluta fidelidad a un ideal puramente abstracto. "No vivimos ya en la
edad de oro"; 0 sea, al elaborar nuestra concepcion del arte real tenemos
que tamar en cuenta las imperfectas condiciones de nuestro mundo. La
idea del hombre que debe nutrir y cuidar a su rebafio como 10 haria
un buen pastor, es asociada par Platen a un estado de facilidad e inocen-
cia, antes de que el ser humano se viera obligado a ganarse el sustento
con el sudor de su frente, "cuando todas las criaturas vivian en armo-
nia". Para subrayar el contraste entre el ideal y la realidad, las puertas
de aquel Eden son cerradas por la historia de un cambio y un destino
"no causados por un pecado 0 una maldicion, sino par una necesidad
inherente a las cosas creadas". El lenguaje con que el cuento comienza
y el comentario posterior no dejan lugar a dudas sobre el prop6sito del
narrador. "EI rey, a diferencia de otros pastores, tiene muchos rivales,
que tambien alimentan al rebafio." "La raz6n de esta dificultad es que
nuestra definici6n confunde al rey con el pastor divino, mientras
que el estadista de nuestra epoca no puede, en ningun sentido, ser el
alimentador de su pueblo."

EI mito encierra otra ensefianza, a saber, que el simple ideal de un
estado de inocencia "no es solo impracticable, sino incompleto; una
vida bajo perfectas condiciones (~to; 1:EA.eLO~) no es, necesariamente, la
mas dichosa". Lo importante es la forma en que la vida se vive: "el espi-
ritu filosofico es un ingrediente esencial de la felicidad autentica".

Plat6n ha mostrado en otros dos pasajes que un ideal que se forma
par abstracci6n a partir de ciertos males no es suficiente apoyo en favor
de la excelencia moral 0 polttica, y que la virtud no ha de buscarse en la
inconsciente inocencia de la nifiez. En el primero de dichos pasajes.w
Plat6n describe esa polis primitiva que Glauc6n compara a una "ciudad
de cerdos" en que la vida humana no difiere mucho de la de estos ani-
males; en el otro paso, al inicio del libro tercero de las leyes,5{) se pro-
pane mostrarnos el origen de las sociedades. En la primera descripci6n,
el hombre necesita defensas contra los rigores del invierno; no esta exen-
to de fatigas y responde a la definici6n del animal cocinero, aun cuando
su cocina sea de las mas sencillas. En la segunda, los pastores montafieses
que lograron salvarse del diluvio son presentados como el germen de la

48 The sophistes and Politlcus of Plato. Revised Text and English Notes by Lewis
Campbell. Arno Press. New York. 1973 (Introduction to the Statesman, p. XXVIII).

49 Cfr. RepUblica, libro II. 369 c-372 d.
50 Cfr. Las Leyes, 676 a-677 e.
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hum ani dad futura; viven pacificamente porque hay alimento para todos;
no son pobres ni ricos y desconocen por completo la insolencia, la injus.
ticia y la envidia; pero su simplicidad y buena fe no se exaltan como se
haria con un paradigma, aunque se diga que esos seres eran mejores que
los que vivier on despues, porque 10 que en realidad se busca es imaginar
un estado previo de "gobierno patriarcal" en que los habitos y tradicio-
nes de cada familia fueran la suprema norma.

2) ~Hasta que punto creta Platen en la verdad de su relato? .. La
respuesta puede ser "parcial mente deducida" de dos lugares de la Repu-
blica en que el hijo de Ariston y Perictiona expone su concepcion de la
naturaleza de los mitos:

a) "Existen dos especies de instruccion oral, la primera falsa y la se-
gunda verdadera; y la falsa tiene que pre ceder a la otra, porque una
fabula es una falsedad que contiene verdades." A las ficciones instructi-
vas debe aplicarse la siguiente regIa: trasmitir nociones verdaderas y jus-
tas respecto de las cosas divinas y de la vida humana (Republica, 2, 377).

b) Una de las nociones verdaderas acerca de las cosas divinas es que
Dios no puede mentir: entre otras razones, porque su conocimiento es
perfecto y ninguna necesidad tiene de valerse de Iabulas para formarse
una concepcion aproximada de la Antigiiedad, como los hombres se yen
forzados a hacerlo (Republica, 2, 382 d).

Para Platen, el mito es un relata ficticio a) que trasmite ideas verda-
deras, y b) relativas a sucesos que estan mas alla del conocimiento actual
y ofrecen "probabilidades imaginarias" en vez de "hechos comprobados".
"Esta ultima es la version platonica de la funci6n ordinaria de la mito-
logfa (Critias, 110 c); la primera es la condici6n especial 0 el limite que
el pensador ateniense sefiala al uso de aquella.t'<

3) La tercera pregunta es: ,existe algun elemento humorfstico en la
Iabula del Politico 0 en el modo en que es narrada? .. Parece dificil
dudar de que tal elemento existe, si record amos la forma en que el autor
hace que el joven Socrates responda a la primera aserci6n del sorpren-
dente heche: "Todo 10 que afirmas es extremadamente probable." Pla-
ton debe de haber compartido la sonrisa del lector que trata de repre-
sentarse la triste figura, el menguado aspecto y la perdida de volumen
de la raza de los nacidos de la tierra. De la misma manera, Empedocles
probablemente sonreirfa -si es que el sentido del humor no le era
ajenO-- al poner ante sus ojos el espectaculo de su zoogonia fantastica:
cabezas que credan sin cuello: brazos deambulantes y ojos que no ador-
naban ninguna frente; bovinos con rostro de hombre y seres humanos
con cabeza de buey.52

51 Lewis Campbell, Introduction to the Statesman, pp. XXXI Y XXXII.
52 Ibidem, Sobre Empedocles, cjr. L. Robin, El pensamiento griego y los orlgenes
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4) "Pero si el mito es poesia y no historia, e incluso esta tefiido de
humor, ,cu,Hes son los serios pensamientos que la eleccion de este ex-
trafio medio debe trasmitir? .. En nuestro estado presente, el mal se
halla inextricablemente mezclado con el bien; pero el primero predo-
mina de tal modo, que se dirfa que la divinidad ha renunciado a la
vigilancia del mundo. En todo 10 creado, el mal es consecuencia inelu-
dible de la libertad. La leccion que de aqui se desprende es que el hom-
bre tiene que convertirse en guardian de su propia vida y, en conjuncion
con la necesidad, en arquitecto de su destino. Y asi como el universo y el
reino animal cumplen, hasta donde pueden recordarlas, las leyes del ciclo
en que viven, de igual manera el hombre ha de aprovechar los vestigios
de la sabiduria divina que no se han borrado de su memoria.s-

5) Si comparamos el mito del Politico con otras expresiones de Platen,
algunas dificultades aparecen. a) ,Puede, por ejemplo, la permision del
mal ser conciliada con la bondad del Creador de que se habla en el
Timeo? b) La relegacion del principio del comunismo a la edad de oro,
,es consistente con el libro V de la Repulica, 0 con el ideal de la {101J<iL'K1j

en el libro II? La respuesta es que hay incongruencia, aun cuando pueda
ofrecerse una explicacion respeeto de cada una de las discrepancias.

a) La deidad del Timeo hace todo 10 que hace sin cambiar de sitio.
De la del Politico se dice, en sentido figurado, que abandona el gober-
nalle del universo y se retira a su torre de observacion. La deidad del
Timeo confiere a las estrellas una inmortalidad absoluta; la del Politico
tolera que el universo corra el riesgo de una disolucion total. Aun cuan-
do no exento de males, el universo del Timeo es, en conjunto "bueno",
El del Politico, en cambio, copia tan torpemente el patron del movi-
miento divino que, ala postre, el bien casi es dominado por el mal. Todo
esto puede entenderse por la peculiar amargura con que el autor, en la
epoca en que redacto su dialogo, vela la situacion del mundo. Pero hay
otra razon: el motivo de la primera obra es cosmologico:el de la segun-
da, etico, En otras palabras: el universo es usado como "un espejo" que
refleja en gran escala Ia condicion de los mortales. Por ello, en el T'imeo,
los males que la carne hereda ocupan un lugar subordinado, en tanto
que, en el Politico) se amplifican; y mientras en el primer escrito la ac-
cion del individuo se encuentra fisicamente determinada, en la segunda
obra el hombre, con todo el universe, queda abandonado a su propia
voluntad. Por ultimo, el objeto directo de la tabula es sefialar la discon-
formidad de 10 real y 10 ideal, mientras que el proposito del Timeo es
describir la produccion del cosmosde acuerdo con la Idea del Bien.

del esptrlu: cientijico, Trad. de Jose Almoina, Mexico, Uni6n Tipografica Editora
Hispano Americana, 1962, cap. V, pp. 95-107.

53 Lewis Campbell, Introduction to the Statesman, p. XXXVI.
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b) Los hijos de Cronos, como los guardianes de la Republica, no po-
seen en privado ni a las mujeres ni a los hijos. Aqui hay, por una parte,
coincidencia; por la otra, diversidad, pues 10 que en aquella obra se pre-
senta como un esquema posible, aunque dificil, en el Politico se relega a
un mundo imaginario. c!C6mose explica esto? .. Podemos conjeturar que
Plat6n haya creido que alguna vez veria realizado, en parte al menos, su
ideal politico, y que esta expectativa se esfumara despues (0 por la caida
de Dion 0 por otras causas). Ello permitiria entender no s610la sefialada
discrepancia, sino tambien la oposici6n "entre la confiada esperanza de
la Republica y la casi total desesperanza, respecto de Ia naturaleza hu-
mana, visible en el Politico".

6) A menudo, Plat6n tolera que una doctrina formalmente rechazada
por el influya en el curso posterior de una discusi6n. El escenario del
mito, los cicIos altern os, las destrucciones peri6dicas por causas fisicas,
la raza de los nacidos de la tierra, son pensados como algo que no existi6
realmente; "pero el ideal de la verdadera soberania revolotea aun frente
al ojo de la mente". Este ideal es puesto en conexi6n con el postulado
de que la del gobierno real es una ciencia, tesis con que el dialogo prin-
cipia y que el autor pretende confirmar haciendo referencia a las condi-
ciones de la sociedad humana.

En el Politico no se dice que las formas de gobierno se basen en un
principio de raz6n; pero se asume que, en la medida en que son consti-
tucionales, inconscientemente imitan, aun cuando 10 hagan con deere-
ciente exactitud, el patr6n divino del cual la soberania del conocimiento
seria una imitaci6n no solo consciente, sino perfecta. "Pero una imitaci6n
de esta naturaleza no es ya imitaci6n, sino la cosa misma", 10 que revela
que Plat6n vuelve a un ideal, aunque este no sea ya puramente abstracto.
El reyes descrito como "un artista con facultades de mando" que ex-
cIuye de la polis a los elementos incurablemente malos, somete a los
reacios y ordena las diversidades que en materia de excelencia existen
entre sus subditos, La actividad del monarca es definida en relaci6n con
la del estratego, el orador y el juez; y el resultado de la misma no es
llamado dicha perfecta, sino felicidad asequible a Ia comunidad poHtica.
La separaci6n de 10 divino y 10 humano, sugerida por el mito, es por vez
primera consistentemente cumplida en las Leyes,S4 donde el autor afirma
que un despotismo paternalista s6lo tuvo realidad en la "edad de oro",
cuando el hombre se hallaba sometido a un regimen teocratico: pero
en las condiciones actuales de la naturaleza humana es demasiado debil
para soportar las tentaciones que provoca el poder absoluto".

Pero volvamos al dialogo...
-Aun cuando -decIara el exrranjerc--; ningun arte podria preten-

54 CfT. Campbell. estudio citado en la nota anterior. p. XXXVII.



18 EDUARDO GARCiA MAYNEZ

der, con mas titulos que el real, ser el del cuidado "de la comunidad
humana entera y del gobierno de todos los hombres", tendremos que re-
conocer, querido Socrates, que, precisamente cuando creiamos haber lle-
gado al termino de nuestra investigacion, cometimos un nuevo error,
pues aunque estabamos convencidos de que existe el arte de "nutrir al
rebafio de los bipedos", no por ella teniamos el derecho de pensar que
habiamos concluido, ni el de sostener de inmediato que tal arte era el
real y poltrico.s- Lo primero que deblamos haber hecho era cambiarle el
nombre, a fin de aproximarlo mas que a la idea de alimentacion, a la de
cuidado; y luego, dividirlo, puesto que aun tolera importantes subdivi-
siones, una de las cuales consistiria en separar al pastor divino del cui-
dador humano.w En cuanto al arte humano de cuidar, tambien es indis-
pensable seleccionarlo a el, distinguiendo "el cuidado coactivamente im-
puesto" del que se acepta "de modo espontaneo".

-,Con que fin?
-Para no confundir al rey con el tirano, ya que, tanto ellos como

sus respectivasmaneras de gobernar, difieren en grado maximo. Cuando
el arte del cuidado se impone en forma coactiva,hay que llamarlo "tira-
nico" cuando se admite voluntariamente, el calificativo que le conviene
es el de "politico", y el que 10 ejerce lies el autentico rey y estadista't.s"

4. EI paradigma del tejido y el tejedor

-,Podemos decir -interroga el joven- que hemos dado 'fin a nuestra
exposicion acerca del politico?

-IRello serfa, Socrates, que la hubiesemos concluido! Pues, en mi
opinion, nuestro boceto del reyes todavia incompleto.

-,Y que es 10 que Ie falta?
-"Sin valernos de ejemplos, amigo mio, resulta dificil exponer de

modo satisfactorio cualquiera de los grandes temas. Pues podrfa afirmar-
se que cada uno de nosotros es como el que en suefios cree saber todas
las cosas, y Iuego, cuando despierta, descubre que nada sabe en abso-
luto.' 58 ,Que ejemplo, referido a una forma de actividad comparable
a Ia del estadista -prosigue el extranjero.- podria servirnos para dar
con 10 que buscamos? ,Quieres, si no disponemos de otro mejor, que
nuestra eleccion recaiga sobre el arte del tejedor? Y este, no en su inte-
gridad, pues considero que nos bastaria 10 concerniente al tejido de la
lana. Hagamos, pues, como 10 hicimos antes cuando dividiamos cada

55 EI PollticD, 276 b-e,
56 Ibidem, 276 d.
51 Ibidem, 276 c.
58 Ibidem, 277 d.
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labor tecnica, tambien 10 mismo en 10 que ataiie al arte del tejido; y,
recorriendo rapidamente todos sus aspectos, volvamos nuevamente a 10
que nos sea util.

-~Que quieres expresar con ello?
-Que de todas las cosas que hacemos 0 adquirimos, unas nos sirven

para producir algo, en tanto que otras nos defienden contra algun sufri-
miento 0 algun peligro. De los medios de defensa unos son antidotes
divinos 0 humanos y otros tienen el caracter de instrumentos. De estes,
unos se utilizan en la guerra y otros nos protegen contra elfrio 0 el
calor. De los medios de protecci6n, algunos son techos 0 albergues y otros
son tejidos. Y de los ultimos, no pocos son alfombras y otros los emplea-
mos para cubrirnos. De los que sirven para cubrirnos unos estan hechos
de una sola pieza y otros de varias. Y de los hechos de varias algunos
estan perforados y otros unidos sin perforaciones. De los no perforados
unos estan hechos con nervios de plantas y otros con cabellos 0 crines;
de los hechos con pelo unos estan pegados con agua y tierra y otros sim-
plemente entretejidos. A los medios de protecci6n elaborados con hebras
del mismo material les damos el nombre de oestidos, y al arte que prin.
cipalmente se refiere a la confecci6n de ropa 10 llamamos arte del vestido,
asi como antes llamamos "politico" al relativo a la poliss» Pero el de la
confecci6n ciene que ser diferenciado de otros que no son sino auxilia-
res suyos, aunque ya 10 ha sido de muchos mas emparentados con el.

-~Cuales son los emparentados?
-Creo -responde el extranjera- que no escuchaste con atenci6n 10

que dije hace un momento, pues pareces haber olvidado que separe del
arte de tejer indumentos el de fabricar alfombras, distinguiendo as! 10
que nos ponemos encima de 10 que se pone debajo. Y 10 mismo hice
al dejar a un lado el arte de afieltrar y el de ensamblar perforando y
cosiendo, cuyo arte mayor es el de la zapateria. Separe tambien todas
las tecnicas productoras de las cerraduras que nos protegen contra robos
y actos de violencia, y las relativas a la fabricaci6n de armas, que no son
sino un aspecto de la amplia y compleja industria de los medios defen-
sivos; y elimine igualmente, desde un principio, toda esa seccion de la
magia que tiene por objeto la preparaci6n de antfdotos, para quedarme
exclusivamente con el arte que, elaborando defensas de lana, nos protege
contra las inclemencias del tiempo, es decir, con el arte del tejido (280b-
280 c). Pero, con 10 dicho, todavia no ha terminado nuestra enumeracion,
pues cuando se prepara la fabricaci6n de la indumentaria 10 que se hace
es algo bien distinto de .tejer. Tejer, en efecto, es efectuar un entrelaza-
miento, y separar 10 que esta unido es cosa diferente.

-~A que te refieres? -inquiere el joven.

59 Ibidem, 279 c-280 a.
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-A la tarea del cardador. Y 10 propio debe afirmarse del arte de
preparar la urdimbre y la trama; del trabajo del batanero y del de los
zurcidos y remiendos. Todos elIos difieren del arte del tejido, pese a 10
cual le disputan el privilegio de cuidar y fabricar la ropa. Ademas, las
artes productoras de los utiles de que se sirve el tejedor, pretenderan,
sin duda, ser, al menos, causas auxiliates de la produccion de cada pren-
da (280d-281 c).

Antes de distinguir de la de tejer las otras artes que acabo de mencio.
nar -prosigue el de Elea- tengamos presente que todo 10 que se pro-
duce es objeto de dos procedimientos tecnicos, de los cuales uno es solo
causa auxiliar de la produccion, mientras que el otro es causa propia de
la misma. Por consiguiente, las artes que nos procuran los instrumentos
necesarios para la confeccion de la ropa de lana tienen todas caracter
auxiliar. En cambio, el de cardar, el de hilar y todas las operaciones que
pertenecen a 10 que denominamos elaboracion de indumentos, forman
un arte unico, el de trabajar la lana. Pero en este hay dos partes, y cada
una presupone la reunion de dos tecnicas, El cardado, la mitad de la
obra de la lanzadera y todos los procedimientos que tienen como fin
separar 10 que esta mezclado, son aspectos deIo que hemos lIamado el
trabajo de la lana; pero es indispensable tener presente que uno es
el arte de reunir 0 ensamblar y otro el de separar. En el de separar
entran el cardado y todas las otras operaciones de que hablabamos, pues
la actividad que separa las lanas y los hilos, y que en un caso se ejecuta
con la lanzadera yen el otro con la mano, recibe todos los nombres que
hemos dicho.w Tomemos ahora, del arte de entrelazar, una parte que per-
tenece tambien al trabajo de la lana; y en cuanto a los del otro arte
que hemos encontrado, dejemoslos a un lado, repartiendo asi aquella
actividad en dos secciones: la tarea de separar y la de reunir.st A esta
ultima hay que dividirla asimismo en dos: una de sus partes consiste en
torcer; la otra, en entrelazar.

-Cuando dices "torcer" -pregunta el joven- cte re£ieres a la confec-
cion del hilo de la urdimbre?

-Sf; mas no solo a la del hilo de la urdimbre, sino tambien al de la
trama. Con 10 expuesto queda circunscrita la parte del tejido que nos
interesa, pues cuando Ia operacion de ensamble que entra como parte

60 HEI trabajo de la lana es, obviamente, 'distinto' del que debe desempefiar el
estadista, pero, despues de reconocer en aquel la oposici6n entre el arte de separar
(cardado) y e1 de combinar (tejido), podemos descubrir su reaparici6n en la estructura
de la comunidad. Consiste en un cardado preliminar, 0 selecci6n por medio de prue-
bas, del material de los malos y los buenos ciudadanos, seguido por la operaci6n que
estriba en tejer el resultado de esta seiecci6n hasta formar un todo unificador."
Guthrie, A History of Greek Philosophy, V, p. 173.

61 EI Poltiico, 282 cod.
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en el trabajo del tejedor cruza la urdimbre y la trama para formar un
tejido, a este Ie dam os el nombre de uestido, y al arte que 10 produce el
de arte de tejer.

5. EI tejedor real

Concluido el resumen de la complicada exposici6n sobre el arte que los
griegos llama ban u<pavrL'Xij, tenemos que preguntarnos hasta que punto
el paradigma del tejido puede servir al prop6sito de una mas adecuada
comprensi6n del arte politico.

Antes de aventurar una respuesta, glosemos la observaci6n que en su
Historia de la Filosojla Griego, W. K. G. Guthrie hace sobre la forma
en que Plat6n emplea el vocablo roaQu&ELYf.la.62 Esta palabra, casi siempre
traducida por ejemplo, no corresponde con exactitud, en el Politico al
menos, a los dos sentidos en que generalmente es usada. Pues no desempe-
fia, en dicho di:ilogo, una funci6n ejemplificadora (como cuando se dice
que tal 0 cual obra es un ejemplo del estilo clasico), ni alcanza tampoco
el rango de un arquetipo (como cuando se afirma que X es un ejemplo
de moralidad). Plat6n se sirve de ella, en el Politico yen otros coloquios
suyos,63 como de una analogia que permite cap tar mas facilmente la esen-
cia de 10 comparado, 0, en el caso que le interesa, la esencia del arte
real, a la luz del paradigma del tejido.

Al ofrecer, en 277 d-278 c "el paradigm a de un paradigma" utiliza el
mismo vocablo en dos distintas acepciones. "Lo que nos brinda es un
ejemplo de paradigm a en el nuevo sentido en que propone que 10 use-
mos: el de los nifios que estudian sus letras. Los parvulos aprenden pri-
meramente a reconocerlas en silabas cortas y Iaciles, y luego se les
muestran otras que no logran leer correctamente. EI pedagogo coloca
despues las sflabas familiares al lado de las nuevas, indicando los sitios
en que las mismas letras reaparecen. Esto, precisamente, es 10 que Platen
entiende por metodo paradigm:itico: detectar elementos comunes en
compuestos diferentes." 64

El proposito de la analogia que establece entre eI trabajo del tejedor
y el arte politico es encontrar en estos, pese a sus diferencias, una serie
de elementos analogos que ayudan a la comprensi6n del arte real.

Valiendose de su parangon, el hijo de Arist6n y Perictiona trata de
distinguir al verdadero estadista de los que indebidamente aspiran a tal
titulo; y, al hacerlo, pro cede en la misma forma en que antes separo al

62 Guthrie,obra y volumen citados, p. 17l1.
63 Sobre este pun to. efr. Guthrie, obra y tomo a que hace referenda la nota an-

terior.
64 Ibidem, p. 173.
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verdadero tejedor de los que, sin merecerla, quisieran recibir igual deno-
minacion.w El estadista se asemeja al verdadero tejedor en forma muy
peculiar, puesto que el, tambien, ha de unir naturalezas diferentes en un
tejido, "y con la urdimbre y la trama de las cualidades humanas tejer
en el telar del tiempo la sustancia viva de una sociedad't.w

Si antes de referirnos a esta tarea armonizadora y unificante pensamos
en la que estriba en distinguir la funci6n del rey de la de quienes pre-
tenden que la propia no difiere mucho de la del monarca, podremos
percatarnos -prosigue el extranjero- de que el que se propone realizar
tal prop6sito se halla en una situaci6n semejante a la de los que purifi-
can el oro. "Los refinadores primeramente eliminan tierra, piedras y mu-
chas otras impurezas; despues de esto quedan, mezcladas, las sustancias
preciosas afines al oro, y que s610por medio del fuego pueden separarse:
el cobre, la plata y, a veces tambien, el acero. Una vez que las ultimas
han sido removidas por medio de diffciles procesos de fundici6n, 10 que
ante nuestros ojos aparece es el llamado oro sin mezcla, el oro en toda
su pureza natural." 67

Analogamente, en el caso de la ciencia poHtica separamos ya "10 dife-
rente, 10extraiio y 10hostil",68para dejar s610"10que es precioso y tiene
afinidad con ella". Esto incluye al arte militar, al de juzgar y a esa espe-
cie de ret6rica "que induce a la practica de la justicia y gobierna, aliada
al arte real, todas las acciones en el interior de las ciudades't.w La reto-
rica esta al servicio de la poHtica y, por ende, no se confunde con esta,
sino que es su servidora.

Algo parecido ocurre con la ciencia que nos indica cuando y c6mo
conviene hacer la guerra. 5610 del arte real -sentencia el extranjero-c-
podra correctamente aseverarse que es "sefior" de ese otro "tan terrible
y grande como en su conjunto es el de la guerra"." El de los estrategos
no tiene el mismo rango del arte politico, ya que es auxiliar suyo.

El extranjero aborda en seguida el tema de la funci6n de los juegos
que actuan con rectitud. Esta consiste en decidir, de acuerdo con las
normas aplicables, las controversias que se les someten, sin olvidar jamas
la regIa de "no dejarse veneer por sobornos, ni por temores, ni por
arranques de compasi6n, ni por cualquier sentimiento de enemistad 0 de
afecto capaces de inducirlos a querer dirimir, contrariamente a 10 pres-
crito por la ley, las acusaciones reciprocas de las partes". "La fuerza de

65 El Politico, 280 a·280 e.
66 Barker, op. cit., p. 319.
67 EI PoUtico, 303 d·304 a.
68 Idem.
69 Idem.
70 Ibidem, 304 e·305 a.
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los jueces no es la de la realeza: aquella es solamente una guardiana
de las leyes y una servidora del poder real." 71

La autentica ciencia politica no debe actuar ella misma, sino mandar
a los que pueden hacerlo, pues s6lo ella conoce que ocasiones son
favorables 0 desfavorables para la realizaci6n de las mas grandes em-
presas.v

El arte que cuida de las leyes y de los asuntos de la polis "entrete-
jiendo todas las cosas del modo mas perfecto, es el que merece, de ma-
nera mas justa, el calificativo de 'politico' ". Pero ha llegado ya el
momento de exponer "el proceso real de entrelazar; de que naturaleza
es, en que forma entrelaza y que clase de tejido produce't.w

Para responder a estas preguntas necesario es explicar, respecto de las
virtu des humanas, "una extrafia doctrina".

-cA que te refieres? -inquiere el joven.
-Voy a decirlo -responde su interlocutor. Todos sabemos que la

templanza es diferente de la valentla, "aun cuando tambien sea parte
de aquello de que la segunda es parte a su vez". Empero, tendremos que
reconocer que, en cierto sentido al menos, "son totalmente enemigas
y se oponen una a la otra en muchos de los seres en que existen", aun
cuando ordinariamente se sostenga que todas las partes de la virtud
son, tambien en cierto modo, amigas.t- A fin de explicar su pensamien-
to, el extranjero declara: "Cuando admiramos, como a menudo 10 ha-
cemos respecto de numerosas acciones y circunstancias, Ia rapidez, la
fuerza, la vivacidad del pensamiento y del cuerpo 0, tambien, de la voz,
solemos expresar nuestra alabanza sirviendonos de una sola palabra:
fogosidad".75 De 10 que es vivaz afirmamos que es "fogoso", y 10 llama-

71 Ibidem, 305 b-305 c.
72 S610que "mandar a los que pueden hacerIo" -como dice Plat6n- es, tambien,

una forma de actuaci6n, sin duda mas importante que la de los que unicamente aca-
tan 6rdenes.

73 EI Politico, 306 a.
74 Alusi6n al dialogo entre Protagoras y Socrates en el coloquio que lleva el nom-

bre del sofista de Abdera. Cjr. Protdgoras, 329 b-331 c.
75 Emplear el termino "fogosidad" en vez de valentia (u'VBQeLa.), que es el vocablo

de que Plat6n se sirve en 306 e, nos ha parecido indispensable, porque la ultima de
dichas voces no corresponde al sentido de la oposici6n que el fil6sofo establece entre
los temperamentos "fogosos" y los "moderados". Esta dificultad ha sido resuelta de
diversas maneras por los traductores del Politico. Por ejemplo: Auguste Dies traduce
UVBQELa. por energie; Jowett, que al hacer la traducci6n del mismo paso vierte u'VBQetu
por courage, en los que siguen y estan destinados a explicar la contraposici6n de
que anteriormente hablamos, no se vale ya del substantivo courage, sino que, dos
renglones mas abajo (cuando Plat6n describe la conducta del hombre de tempera-
mento fogoso) hace uso, para calificarla, de los adjetivos "energetic and brave, quick
and manly, and vigorous too". Leon Robin, por su parte, en su version francesa del
Politico (Bibliotheque de fa Pleiade, p. 421), traduce la palabra UVBQELU, del citado
pasaje, por "[ouguc uaillante", y J. B. Skemp la vierte no por el substantivo "courage",
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mos tambien "rapido", "energico", "vehemente", haeiendo, ademas, su
elogio. Sin embargo, "la forma apaeible en que algo se origina" es a
nuestros ojos una eualidad nueva, que igualmente ensalzamos al deseu-
brirla en la eondueta. Cuando, para exteriorizar nuestra eomplaeencia,
opinamos que en las ereaciones del inteleeto hay moderaci6n 0 decimos
de los aetos que son prudentes y revel an delieadeza; 0, de los sonidos,
que son dulces y profundos, 0 alabamos "la lentitud que adeeuadamente
se imprime a los movimientos ritmieos 0 al eonjunto del arte musical, el
termino de que invariablemente nos valemos no es el de 'fogosidad', sino
el de 'mesura' ".76 Mas si nos pareee que estas eualidades se manifiestan
en forma inoportuna, lejos de elogiarlas las eensuramos, otorgarrdo a los
ealifieativos de que entonees haeemos uso un sentido opuesto al ante-
rior. Si, por ejemplo, son mas vivas, mas rapidas y duras de 10 debido,
las motejamos de exeesivas y extravagantes; si mas pesadas y mas lentas
de 10 que eonviene, solemos decir que son perezosas y eobardes. Y easi
siempre "encontramos que estas, asi como las que, a modo de faeeiones
en guerra, se oponen por su fogosidad 0 su mesura, ni se mezclan entre
sl ni en los aetos en que se dan. Y, al proseguir la investigaci6n, pronto
advertimos que los sujetos que las tienen siempre se hallan en desacuer-
do unos con 01ros".77 .

En un pasaje anterior, relativo a la naturaleza del arte del tejido y
de la politica, Plat6n asegura que toda tecnica, para lograr la perfee-
cion, debe busear el justa medio 0, en otras palabras, preeaverse contra
los peligros del exceso y del defecto. Podemos, pues, aseverar, relativa-
mente a toda actividad artistica, "que todo 10 que esta mas aca 0 mas
alla de la medida justa no es una cosa irreal, sino, por el contrario, una
realidad molesta que los artistas deben excluir de sus creaciones, puesto
que saben que, al preservar la mesura, acrecientan la calidad y belleza
de sus obras" (248 a-b).

Todas las artes -escribe Ernest Barker refiriendose a este aspecto del
pensamiento plat6nico- "tienden a un ideal, y este no es algo infinito
o inde'finido, sino finito y definido; algo elusivo y, sin embargo, exaeto;
un punto que el arte puede no alcanzar 0 sobrepasar, pero que siempre
se mantiene fijo".78 SegUn el autor britanico, la doctrina del justo me-
dio, prohijada por Platen, claramente revela la influencia de la teoria
pitag6rica del limite. En esta, que despert6 por igual las simpatias de
Plat6n y de Arist6teles, el limite de eada cosa 0 de cad a especie de
cosas, es identificado con el medio, y el medio es visto como una especie

sino por el adjetivo "vigorous". (Cfr. Plato, The Collected Dialogues, edited by Edith
Hamilton and Huntington Cairns. Statesman, p. 1079).

76 306 e·307 b.
77 307 C.

78 Barker, opus cit., p. 325.
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de "mezcla" 0, en el lenguaje de la musica (de donde dicha teoria sur-
gio), como una "armonfa" de dos opuestos. De ello se sigue que la
Iuncion de todo verdadero artista es producir ese resultado entre los
objetos con que se ocupa, descubriendo y respetando el justo medio,
conclusion que, como dice el comentarista ingles, Platen aplica al arte
politico. "A semejanza del tejedor, que une armonicamente la trama y
la urdimbre, el nombre de Estado debe entrelazar los diversos hilos y
elementos de la naturaleza humana. Como el musico, que busca la arrno-
nia de las notas altas y bajas, el politico tiene que encontrarla en la
triste musica de la humanidad. En la vida de los hombres resuenan
tambien notas altas y bajas: en ella vibra la nota del valor viril, que a
veces llega hasta el exceso de la insensata temeridad; y, tambien, la de
la discreta moderacion, que en ocasiones resbala hasta el defecto de la
timida indolencia. Algunos hombres estan marcados por una de estas
cualidades y otros por otras; y como acontece con los individuos, ocurre
asimismo con las clasesque forman el Estado: hay una clase militar que
degenera en militarismo por su exceso de valentia, y una c1asetranquil a
que por su excesiva moderacion se desliza hacia el pacifismo.' 79

EI contraste entre las dos especies de caracteres -declara el de Elea-
es un simple "juego de nifios"; pero cuando trasciende a los asuntos
mas graves resulta para las ciudades una "penosa enfermedad".

-<De que asuntos hablas?
-"Hasta donde parece posible, de los concernientes al curso total de

la vida. Pues los que sobre todas las cosas son amantes del orden tratan
siempre de llevar una existencia apacible y de ocuparse solo de sus
propios negocios; esta es la forma en que dentro de sus hogares se rela-
cionan con todo el mundo y, del mismo modo, invariablemente estan
dispuestos a mantener la paz con las ciudades extranjeras. A causa de
este excesivo e inoportuno deseo, cuando quieren hacer 10 que Ies place,
pierden poco a poco su aptitud para las empresas belicas: ocasionan que
a sus hijos les ocurra 10 mismo; permanecen siempre a merced de los
agresores y, en pocos afios, no solamente ellos, sino sus vastagos y Ia
polis entera, pasan mas de una vez de la libertad a la servidumbre"
(307 d-308 a). Por el contrario, "los de temperamento fogoso empujan
a menudo a su ciudad hacia la guerra, exponiendo a sus patrias a odios
tan numerosos e intensos, que a la postre las conducen a la mas com-
pleta ruina 0 las someten a la servidumbre del yugo enemigo" (308a-b).
Ciertas partes de la virtud, no las menores, por cierto, luchan natural-
mente entre si y engendran en los espiritus las mas violentas oposiciones.

-Inquiramos ahora -sigue diciendo el interlocutor del joven Socra-
tes-- si, por ventura, entre las ciencias cuyo objeto es componer, hay

79 Ibidem, pp. 325-26.
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algunas que, en la composici6n de cualquiera de sus obras, aun cuando
tengan escaso valor, voluntariamente empleen tanto malos como buenos
materiales; 0 si todas de manera invariable rechazan, hasta donde es
posible, los que son de mala calidad, y s610 se sirven de los que son
utiles, reuniendolos, sean 0 no semejantes, a fin de producir una obra
unica por su especie y su funci6n (308 c).

Tendremos que reconocer, de modo semejante, que el autentico arte
politico jamas Iormara voluntariamente a su ciudad con cualquier clase
de hombres, sino que, a los que han de formarIa, "los pondra a prueba
con la pied era de toque de los juegos infantiles, para confiarlos despues
a los que con mayor eficacia podran educarlos y ayudarlos a la conse-
cuci6n del fin que se busca, "como 10 hace la ciencia del tejedor res-
pecto de los cardadores y de los que preparan cuanto ella necesita para
entrelazar; y, siguiendo este trabajo poco a poco, orden a y dirige, sefia-
lando a cada persona las tareas que juzga indispensables para hacer
posible ese estrelazamiento en que su propia obra consiste, el arte de
tejer" (308 doe).

Tambien el politico, sin olvidarse nunca de su funci6n directiva, tra-
tara en todo caso de que aquellos que de acuerdo con la ley fungen
como maestros e instructores, se esfuercen para facilitar a sus educandos
esa mezcIa que el arte real debe producir, formando caracteres capaces
de dar eficacia a las finalidades del mismo.

Si los gobernantes descubren que hay individuos a los que no es po-
sible comunicarles la fogosidad, la mesura y las restantes inclinaciones
virtuosas, lOya quienes, por el contrario, la fuerza de una mala natura-
leza conduce al ateismo, la desmesura y la injusticia, los eliminara
mediante condenas de muerte, de exilio 0 de privaci6n de los mas im-
portantes derechos dvicos".80 En cambio, a los que se muestran dispues-
tos, con ayuda de una educaci6n correcta, a ligarse unos con otros, "si
mas bien tienden a la fogosidad y en sus caracteres hay mayor firmeza,
los comparara a la urdimbre de un tejido; si, al reves, propenden a Ia
moderacion, deb era equipararlos "al hilo grueso y suave de la trama",
Pero como las tendencias de los dos tipos de hombres se contraponen, el
arte politico procurara entrelazarlos del modo mas perfecto.

-,C6mo? -demanda el joven.
-Primeramente, atendiendo a su parentesco, unira con un hilo divino

80 Campbell observa que este doble proceso de eliminaci6n y combinaci6n "es la
contraparte del doble proceso de la dialectlca, por el cual los objetos del pensamiento
son distinguidos y combinados (Introduction, p. XV). El estadista, en el ejercicio de
la raz6n practica, tiene que pasar por el mismo proceso de diferenciaci6n (llLULQEO'L~)
y de sintesis (O'UVuyroyi)),que la raz6n pura recorre en sus propias operaciones".
(Nota de Barker a la pagina 326 de la obra tantas veces citada.)
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la parte eterna de sus almas, para enlazar despues, con hilos huma-
nos, "la parte animal de aquellos".

-lQue quieres decir? -inquiere el joven.
-Que, respecto de las cosas bellas, buenas y justas, 0 de sus contra-

rias, cuando una opinion realmente verdadera y solida se 'forma en los
espfritus, "algo que es divino nace en un linaje demonico", Si un alma
fogosa tiene tales opiniones, se mostrara mas dispuesta que nunca a par-
ticipar de las cosasjustas; pero, si ello no ocurre, caera "en una especie
de brutal ferocidad". Algo parecido sucede con los individuos de temple
moderado: cuando comparten con otros las opiniones verdaderas se vuel-
yen cada dia mas sensatos. En cambio, el entrelazamiento de los malos
entre sf 0 de los malos con los buenos jamas resultara duradero. 'Onica-
mente en los seres nobles que han sido educados de acuerdo con su
buen natural, logran las leyes hacer que surja ese vinculo que el arte ha
creado para elIos, y que es "el mas divino lazo de union de las partes
de la virtud", por diferentes 0 aun contrarias que sus proclividades pue-
dan ser. En cuanto a los vinculos puramente humanos no es dificil
concebirlos ni crearlos, si existe ya el de indole divina" (309d-310a).

-lDe que vinculos hablas?
-De las bodas entre personas de ciudades diferentes y 'de la autori-

zaci6n para dar en matrimonio a hijas de familias que pertenecen a
Estados distintos. Los moderados buscan los caracteres que se parecen
a los suyos y, en la medida de 10 posible, se casan con mujeres de tal
clase y dan en matrimonio a sus hijas a hombres de igual condici6n. En
forma semejante proceden, cuando de concertar enlaces se trata, los del
temperamento contrario. La fogosidad que a traves de numerosas gene-
raciones no se une con los que se caracterizan por su mesura, "al prin-
cipio despliega toda su fuerza; pero, despues de haberla desplegado, fi-
nalmente produce una rica floracion de demencias", Y el alma dema-
siado lIena de modestia "yen la que no hay ningun elemento de fogosa
audacia, despues de reproducirse durante generaciones multiples se vuel-
ve indolente en extremo y queda, a la postre, enteramente estropeada"
(310doe).

Crear los vinculos humanos -insiste el extranjerO-- no ofrece gran
dificultad, con tal de que los moderados y los intrepidos opinen 10 mis-
mo acerca de las cosas nobles y buenas. Pues "la funcion del arte real de
tejer" consiste en no permitir que los de las dos distintas naturalezas
sean separados los unos de los otros; por el contrario, habra que entre-
lazarlos mediante la coincidencia de pareceres sobre 10 que es y 10 que
no es honroso, asf como por el intercambio de garantias de amistad
reciproca", a fin de formar con ellos "un tejido suave y bien tramado",
para confiarles despues, "en cormin y para siempre", los puestos pnbli-
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cos. Alii donde solo haga falta un jefe, se escogera al que participe de
ambos rasgos de caracter: alIi donde se necesiten rnuchos, habra que
mezclar a los de cada uno de los dos tipos, pues los gobernantes de tem-
ple moderado son excesivamente tfrnidos y circunspectos, en tanto que
los de temperamento fogoso, que indudablemente tienen menos circuns-
peccion y sentido de la justicia, superan a todos en audacia, si llega el
momento de actuar. Esta es la forma que debe asumir un entrelazamiento
bien ejecutado por la accion politica, "cuando, tomando los caracteres
temper antes y los fogosos, el arte real une sus vidas por medio de la
amistad y la concordia" (310 a-311 c).

,Que diferencia existe entre este ideal y el que Platen preconiza en
la Republica? Segun Barker, los metodos de tejer, en el Politico, corres-
ponden, en el otro dialogo, al esquema de la educacion comun y al de
la comunidad de las mujeres; y cuando el autor sugiere que el segundo
de aquellos metodos es consecuente con el primero, hace eco al pasaje de
la Republica en que se afirma que si los ciudadanos han recibido una
educacion adecuada, sabran conducirse correctamente en asuntos como
el del matrimonio (423 a-424 a). El mismo comentarista observa que en el
Politico no se esboza ningUn sistema educativo ni se habla de comuni-
dad de las mujeres ni menos aun de comunidad de los bienes; y, aun
cuando hay algo as! como un proposito eugenesico en el aserto de que
deb en fomentarse los enlaces entre parejas de temperamentos diferentes,
tal proposito es distinto del que se persigue en la Republica.

Ademas, el tema central de esta ultima obra es el de Ia definicion
de la justicia, que Platen no aborda en el Politico. Cosa parecida ocurre
con el de la organizacion de la polis, que en la Republica tiene tanta
importancia como el de la definicion de 10 justo y de 10 injusto y se ,
halla en conexion estrechfsima con el de las "partes" del alma, que
es su antecedente y 'fundamento. Tampoco ofrece el Politico una doc-
trina sobre las clases que forman el Estado; solo nos brinda la dis tin-
cion entre los tipos humanos de indole fogosa y de temperamento mode-
rado. Por ello asienta Barker que "la justicia, en el sentido de cumpli-
miento de una funcion espedfica, no es la meta del Politico", pues en
10 que el fi16sofo pone enfasis es en la mezcla y coordinacion de di£e-
rentes tipos humanos, mas que en la especializacion de cIases diferentes
que realizan £unciones separadas. "El sistema de gobierno propuesto en
el Politico no es menos absoluto que el de la Republica; pues en el
primero (y esta es tal vez la diferencia fundamental entre los dos dia-
logos), Platen adopta una actitud diversa y mucho menos intransigente
respecto de los Estados de su epoca y, sobre todo, respecto de la demo-
cracia, que la que asume en el segundo." 81

81 Barker, opus cit., pp. 327·328.
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6. Primer ensayo de clasijicacion de las [ormas de gobiemo

Deseoso de caracterizar del modo mas preciso la autoridad y las Iuncio,
nes del "tejedor real", Plat6n principia con una critica de la clasifica-
ci6n tradicional de las Iormas politicas.

El primer criterio que examina, para rechazarlo despues, es el que
consiste en atender al numero de los sujetos que detentan el poder en
las ciudades. De acuerdo con tal enfoque, tres son las £ormas constitu-
cionales: la monarquia, 0 gobierno ejercido por un solo hombre; la oli-
garquia, gobierno de unos cuantos, y la democracia, gobierno de la mul-
titud,

En opinion del interlocutor del joven Socrates, estas tres especies "se
vuelven de alguna manera cinco, a1 engendrar de ellas mismas dos nue-
vas denominaciones" (291 d). Para probarlo basta, a juicio del extranje-
ro, con tener en cuenta "la sumision coactiva y la espontanea, la pobreza
y la riqueza, la legalidad 0 la ilegalidad de los diversos regimenes". De
este modo, a la monarquia, que puede presentar cada uno de los dos
primeros aspectos, cabe aplicarle dos nombres, el de tirania 0 el de rea-
lew, y a la ciudad gobernada por pocos, los de aristocracia 0 de oligar-
quia. A la democracia, en cambio, "sea que la multitud mande 0 no en
forma coactiva a los poseedores de la riqueza, sea que observe 0 no rigu-
rosamente las leyes, nadie, por regla general, acostumbra cambiarle su
nombre".

Ninguna de las divisiones mencionadas satisface a Platen, ya que de
los regimenes politicos no puede afirmarse que sean correctos si s610
se definen en funci6n de los criterios "gobierno de uno, de pocos 0 de
muchos", "riqueza 0 pobreza", "imposicion coactiva 0 sumisi6n espon-
tanea", "leyes escritas 0 ausencia de leyes".82

Es necesario no olvidar que la del poder real es una ciencia, mas no
cualquiera de ellas, "sino la que caracterizamos como directiva y criti-
ca".83Habra, pues, que inquirir en cual de sus constituciones se aplica
la ciencia del gobierno de los hombres, de todas la mas grande y la que
es mas dificil haber adquirido.

-"~Parece acaso posible -pregunta el de Elea- que en una ciudad
de mil habitantes, cien 0 al menos cincuenta la posean?"

-No -responde el joven- porque, si tal fuera el caso, la ciencia de
que hablamos serfa de todas Ia mas facil: pero bien sabemos que "una

82"Un Estado que s610 se base en uno de estos principios es unlcatnente una som-
bra del verdadero; y su estadista es s610 el 'premier' (.7tQoO"'C6.TrI~)de una sombra, y
una sombra el mismo. EI oficio del hombre de Estado es conocimiento, y s610 cono-
cimiento: la unica forma genuina de gobierno es aquella en que los gobernantes son
sabios (293 b); Y el unico Estado autentico es el que posee tales gobernantes." Barker,
opus cit., p. 326.

83CfT. supra, p. 5.
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ciudad de un millar de habitantes jamas podrfa, entre todas las de
Grecia, producir ese numero de perfectos jugadores de chaquete, no di-
gamos de reyes".S4

- Tienes razon -comenta el extranjero. "Y la consecuencia es, su-
pongo, que la correcta forma de mando ha de buscarse en uno, 0 en
dos, 0 quiza en unos cuantos hombres, aun cuando esa correcta forma
no exista." Los gobernantes, sea que manden con 0 contra la voluntad
de sus subditos, sujetandose 0 no a leyes escritas, siendo ricos 0 pobres,
deben ejercer su autoridad de acuerdo con algun arte. A los medicos,
por ejemplo, los consideramos como tales sea que nos curen con nuestra
volun tad 0 contra ella; "cortandonos, quemandonos 0 causandonos al-
guna otra pena; sujetandose a leyes escritas 0 prescindiendo de ellas;
siendo pobres 0 ricos". As!, y no de otro modo, estableceremos, segun
creo, "que esta es la unica forma correcta de la autoridad del medico
o de cualquiera otro artista".85

De 10 anterior resulta que, entre las constituciones politicas, la unica
"autentica" es aquella en que los gobernantes. son verdaderamente sa-
bios, es decir, no en apariencia, sino en realidad. Poco importa -insiste
el extranjero-> que gobiernen 0 no de acuerdo con normas legales; que
sean 0 no espontaneamente obedecidos 0 que ellos mismos, los que man-
dan, sean 0 no opulentos; nada de esto es de tomarse en cuenta, si
hemos de atenernos al postulado de que ninguna otra forma de gobierno
es mejor. Poco debe preocuparnos, tambien, "que purguen a la polis,
para el bien de la misma", matando 0 desterrando a los ciudadanos in-
deseables; que la hagan mas pequefia enviando colonias al exterior cual
si fuesen enjambres de abejas" 0, por el contrario, que la agranden tra-
yendo extranjeros para convertirlos en ciudadanos, con tal de que se
cifian a la ciencia y a la justicia, y, preservando a la ciudad, la vuelvan,
en la medida de 10 posible, "mejor de 10 que era".

Las constituciones que no imitan el modelo descrito no son consti-
tuciones genuinas, sino un simple remedo de la mejor. De las segundas,
algunas reproducen los rasgos mas bellos del arquetipo; otras copian
s610sus rasgos menos bellos.

El joven interrumpe al extranjero para decirle que 10 expuesto por

84 292e-293 a.
85 "La del estadista es una ciencia de indole prescriptiva, dotada de control sobe-

rano. Es un arte, y es de la esencia de todo arte que el artista trabaje por si mismo
como 10 haria un monarca (aunque artistas distintos del hombre de Estado no sean
soberanos y ejerzan su actividad bajo el control del que detenta la soberania, sin
estar sometidos a un c6digo de reglas que determinen sus metodos de trabajo). El
artista es libre de hacer que el objeto en que trabaja sea 10 mejor, de acuerdo con
los conocimientos que posee." (293c) Barker, opus cit., p. 321.
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el le ha parecido casi siempre razonable, pero que la tesis de que es
posible gobernar sin leyes "es menos facil de oir",

-"Te me has adelantado un poco -contesta el viejo-- pues iba pre-
cisamente a preguntarte si aceptabas todas mis afirmaciones 0 alguna
de ellas te disgustaba." Ahora -prosigue aquel-s- tendremos que discu-
tir "si el pro ceder de los que mandan sin sujetarse a normas es correc-
to" (293 e-294 a).

El extranjero admite que legislar es una de las funciones de la rea-
leza; pero afiade que "10 mejor no es dar fuerza a las prescripciones
legales, sino al hombre real dotado de prudencia't.w

-,Que quieres decir con esto? -interroga el joven.
-"Que la ley jarnas seria capaz de captar al mismo tiempo con exac-

titud 10 que es mas noble y mas justo para todos los hombres, ni de
prescribir 10 conveniente para ellos; pues las diferencias entre las per-
sonas y los actos, y e1 hecho de que, como suele decirse, ninguna de las
cosas humanas este jamas en reposo, no permiten, en ningun arte ni
en materia alguna, formular preceptos que valgan para todos los casos
y todos los tiempos" (294 a_b).87

-La ley -sigue diciendo el extranjero... casi por sf misma tiende a
esto, "como un hombre presuntuoso e ignorante que no permitiese nada
a nadie contra su propio mandato, ni siquiera que se le hiciese una
pregunta, incluso en una situaci6n nueva para alguien, cuando el caso
se podria resolver en una forma preferible a aquella en que el contra
la raz6n 10 orden6" .88

86 Lo cual equivale a tomar partido, respecto de la pregunta ~autoridad personal
o Estado de derecho?, en favor del primero de los dos terminos de la alternativa.
Pero -como escribe Gauss en su comentario..- el legislador no puede prescindir de
la ley escrita. No es omnipotente ni esta capacitado para penetrar en todas las pecu-
liaridades. (Es probable que Platen, al escribir estas palabras, haya recordado la
cuesti6n planteada por el en el So/isla: ,es posible que un hombre sepa todas Jas
cosas?)Pero el verdadero legislador no se somete incondicionalmente a la ley. "Se pue-
de apelar ante el, y en uso de sus plenos poderes esta en condiciones de 'suspender'
la aplicaci6n de la norma legal." Gauss, obra y tomo anteriormente citados, p. 254.

87 "Lo que Plat6n dice de los peligros del Estado de Derecho es de gran efecto.
Cuando se pretende regular legislativamente todas las cosas, puede sentirse la ten-
taci6n de prescribir tambien a las diversas artes 10 que han de hacer. A la iniciativa
privada de los que son expertos en este ambito se les imponen limitaciones muy
estrictas; y es probable que un 'dirigismo' llevado a sus ultimas consecuencias con-
duzca a la decadencia de aquellas artes.' Gauss, obra y tomo citados, p. 255.

88 La causa de la deficiencia que Plat6n seiiala en este paso, reside, como 10 afirma
el Estagirita en su Etica nicomdquea, (1137b, 13-25) en que "Ia ley es siempre ge-
neral, y en ocasiones ya no es posible hablar correctamente en terminos generales.
Par tanto, cuando es necesario hablar asi, sin que sea posible hacerlo bien, Ia ley
atiende a 10 que ocurre en la mayorfa de las situaciones, y no ignora sus deficiencias,
ni es por ello menos buena. Pues la falla no esta en ella, ni en el legislador tampoco,
sino que tiene su origen en la naturaleza del caso singular". "Asi, pues -aiiade
Arist6teles- siempre que la ley hable en terminos generales, y al margen de esta
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-Pero -objeta el joven -si la ley no es 10 mas perfecto, ~por que
es necesario 1egislar?

Antes de responder directamente, el extranjero ejemplifica con 10 que
ocurre en el caso de otras artes.

-"~No hay entre vosotros, como tambien en otras ciudades -pregun-
ta al joven- ejercicios gimnasticos comunes, mediante los cuales, por
espfritu de emulaci6n, se prepara a los atletas para Ia guerra 0 alguna
otra competencia?" En el desempefio de sus cargos, los entrenadores
emiten 6rdenes; mas, al emitirlas, no toman en cuenta 10 que los casos
particulares tienen de peculiar, ni prescriben tampoco 10 que conven-
dria a la constituci6n fisica de cada individuo, sino que ordenan 10 que
les parece mas provechoso para la mayoria de los educandos.

Cosa parecida ocurre con el legislador, "que nunca sera capaz, al
dictar 6rdenes para todos los grupos, de atribuir a cada individuo 10que
Ie conviene". Por la misma naturaleza de su actividad, siempre se ve
constrefiido a legislar para la mayoria" y, de modo general tambien,
para los individuos, ya por medio de prescripciones escritas, ya sin es-
cribirlas, dando fuerza legal a las costumbres nacionales (294 c-295 a).

Si un medico 0 un maestro de gimnasia que van a emprender un viaje
y saben que estaran alejados mucho tiempo de sus pacientes 0 sus alum-
nos, juzgan que estes podrian olvidarse de sus instrucciones, no hay
duda de que se las dejarian por escrito. Mas si, contra 10 esperado, el
medico regresara luego de una ausencia menor que la prevista, y encon-
trase carnbios importantes en la condici6n de sus enfermos, ningun em-
pacho tendria en cambiar por otras mejores las viejas recetas.

De manera analoga, si el legislador que ha salido de su ciudad des-
cubre al volver que sus prescripciones anteriores ya no son eficaces y
decide sustituirlas por normas mas justas, Nuien podria reprocharselo?

-Supongamos ahora -dice el extranjerO- que un gobernante, sin
recurrir a la persuasion, impone por la fuerza 10 mejor. Antes de cali-
ficar positiva 0 negativamente tal conducta, imaginemos el caso de un
medico que, sin tomarse el trabajo de convencer a su paciente, ordena
para el, pasando por alto una prescripci6n escrita, un tratamiento mas
eficaz que el recetado en un principio. (Podra en tal hip6tesis quejarse
el enfermo de que el terapeuta le ha causado un mal, 0 cometido con el
un error tecnico>

As! como el capitan de un navio, velando siempre por el bien de la
nave y de los marineros, sin escribir sus ordenes, sino "haciendo de su

ocurra algo fuera de 10 general. entonees es correcto, en la medida en que su autor
dej6 un vado por haber hablado en forma indeterminada, subsanar su omisi6n, y
hablar como incluso el 10 habrfa hecho, si hubiera estado presente; pues, de haber
conocido el caso, 10 habria incluido en la ley,"
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arte una norma", preserva a sus compafieros de navegacion, los hombres
capaces de gobernar, aplicando el mismo metodo, daran vida a una
constitucion correcta, y haran de su saber "una fuerza superior a la de
las leyes".

Los legisladores no ignoran que un dia moriran y, pensando en el
futuro, formulan normas que tal vez no podran corregir. Pero saben
tambien que, si mas tarde tuvieran, al conocer los defectos de aquellas,
la posibilidad de reformarlas, de buen grado las enmendarian.w

La afirmacion de que el ciudadano que es constrefiido a hacer 10
mejor y mas noble no sufre un dafio, sino un beneficio, asi como la te-
sis de que cualquier hombre, con 0 sin la volun tad de los particulares,
esta facultado para decretar 10 que les conviene, son, como observa
Barker, "los principios del despotismo ilustrado, que estuvo en boga
en el siglo dieciocho, cuando todo para el pueblo y nada por el pueblo,
era el tema de los estadistas, Pero esos principios tienen sus defectos. La
analogia del piloto no prueba realmente 10 que con ella se trataba de
demostrar. Pues el que maneja una nave quizas no sea responsable fren-
te a los pasajeros, pero si 10 es frente al duefio de la embarcaci6n y el
Ministerio de Comercio. Es una regla para la vida que alli donde
el poder reside, hay tambien responsabilidad. Y, si consideramos la
otra analogia, la del medico, tendremos que recordar que el paciente
se pone de manera voluntaria en manos de aquel, y tiene el derecho de
aceptar 0 rechazar sus consejos; y, prosiguiendo con el parangon, habra
que conduir que los subditos pueden, voluntariamente tambien, depo-
sitar su confianza en los goberenantes a traves de ciertas formas de elec-
cion, y admitir 0 no 10 que proponen't.w

Segun el de Elea, nunca un gran numero de hombres, los que Iue-
ren, estaran capacitados para adquirir la ciencia del gobierno 0 admi-
nistrar con inteligencia una ciudad, ya que "la unica constitucion co-
rrecta" es aquella en que el mando pertenece a un pequefio numero, a
unos cuantos 0 a un solo individuo, mientras que todas las restantes
son imitaciones suyas. Siendo esto asi, las segundas tendran que copiar
las leyes escritas de la primera, "si han de preservarse haciendo 10 que
ahora es alabado, aun cuando no sea 10 mas justo".

El regimen politico que se basa en la ley debe ser visto como "una
segunda posibilidad", si se descarta la primera, "la del hombre real
dotado de prudencia". Por tal raz6n, el segundo camino, el que em-
prenden los que redactan leyes 0 codigos sobre cualquier materia, es no

89 "La existenecia de la ley se explica por razones practicas: pero, idealmente, la
variabilidad de las circunstancias y el COITerdel tiempo exigen que haya flexibiIidad
en los poderes del estadista, y los Estados que obligan a los gobernantes a actuar de
acuerdo con normas legales, carecen de tal flexibilidad.' Barker, opus cit., p. 323.

90 Ibidem, pp. 321 Y 322.
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permitir jamas, sea al individuo, sea a la multitud, que violen esos orde-
namientos, ya que se trata, como qued6 dicho, de imitaciones de la
verdad, realizadas por expertos de acuerdo con su saber.

Comentario, La forma en que Platen responde a la pregunta: ego-
bierno de hombres 0 gobierno de leyes? es, pues, muy clara, mas no
por ello convincente.

EI supuesto en que se basa al expresar su preferencia por el primer
termino de la alternativa result a, a no dudarlo, ut6pico. Podria admi-
tirse que, en condiciones dificilmente realizables, un hombre "dotado
de prudencia" tal vez fuera capaz de intuir, mejor que otro cualquiera,
la soluci6n mas justa de no importa que caso de la experiencia juridica.
Como las situaciones que la realidad plantea son todas distintas, en
cuanto indiuiduales, la solud6n absolutamente adecuada a tal indivi-
dualidad no es lograble a traves de normas genericas, porque estas, por
su misma generalidad, jamas podran tomar en cuenta todas las pecu-
iiaridades de los casos comprendidos dentro de su ambito material de
aplicacion 0, al men os, las que son "juridicamente relevantes", EI carac-
ter abstracto de las leyes constrifie al legislador, como de manera tan
diafana 10 explica Aristoteles en su Etica nicomdqueas» a legislar no
para 10 que en los casos concretos es irrepetible, sino para aspectos
"tipicos" de los mismos, 10 que deja abierta la posibilidad de que la
norma legal no siempre estatuya 10 que un ser omnisciente consideraria
como una soluci6n "perfecta".

Los preceptos emanados de la actividad legislativa son reglas hipote-
ticas de caracter abstracto, que enlazan a la realizaci6n de sus supuestos
determinadas consecuencias, validas para todos los casos que abarca la
hip6tesis normativa. Las dos partes de la norma, a saber, el supuesto
y la disposicion.v ostentan el atributo de generalidad propio de las re-
glas que no valen para un hecho unico, sino para todos los de cierta
clase. En esto consiste precisamente la indole general del supuesto de
derecho: no 'es descripci6n de ningun hecho de Ia experiencia juridica,
sino que se limita a indicar las notas comunes a un numero indefinido
de situaciones, cuyas peculiaridades individuales no han sido tomadas
todas en consideracion par el autor de la ley. Las que quedan compren-
didas dentro de la hip6tesis legal forman, desde el punto de vista logico,

91 El nomos, en cuanto regla aplicable a los hechos que sus supuestos preven, es
siempre general (xa66Aou 3tiiC;). Por su misma generalidad, la ley es "una", en tanto
que los casos que regula (3tQa'tL6JlE'Va) son siempre multiples. Aquel atributo -el de
la generalidad- es precisamente la "causa" de que los nomoi no puedan nunca pre-
ver todas las peculiaridades de los hechos a que el juez debe apIicarIos. Cfr. Etica
nicomaquea, 1137 b, 13.

92 Supuesto jurfdico es la hip6tesis de cuya realizaci6n depende el nacimiento de
las consecuencias de derecho (facultades 0 deberes); disposici6n normativa es la parte
de la norma que enumera las consecuencias juridicas de la realizaci6n del supuesto.
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una clase, y la pertenencia a esta se encuentra condicionada por una
serie de atributos que la mencionada hipotesis enumera.

Lo que hemos afirmado de los supuestos es tambien aplicable a la
hipotesis normativa y a los conceptos que la integran, porque aquella
es, tambien, una regIa de indole generica y, por ende, no hace referenda
a sujetos individualmente determinados, sino a todos los de la clase
designada por su concepto-sujeto.v"

Las norm as juridicas regulan casos concretos de la experiencia y pue-
den, por tanto, aplicarse a ellos, 10 que exige la indiuidualizacion de los
sujetos a quienes obligan 0 facultan y la de las consecuencias (facul-
tades 0 deberes) que a esos sujetos corresponden. Pero la aplicacion de
preceptos generales se consuma a traves de otras normas que ya no tie-
nen caracter abstracto. Si en una sentencia se resuelve, por ejemplo, que
Cayo debe pagar a Ticio tal 0 cual suma que el segundo presto al pri-
mero, los conceptos integrantes de la resolucion judicial estan referidos
a personas individualmente determinadas y a una obligacion igualmente
determinada. El concepto Cayo, en el caso del ejemplo, indudablemente
mienta a una persona concreta, a quien designa por su nombre; pero se
refiere a ella exclusivamente en su caracter de miembro de la clase de los
deudores, del mismo modo que el concepto Ticio solo hace referencia
al individuo as! llamado en cuanto pertenece a la clase definida por el
concepto juridico acreedor=

Cada hecho regulado por la ley a fortiori posee un numero indefinido
de peculiaridades individuales, que ningun concepto juridieo ni ninguna
norma puede recoger de manera cabal. Es, pues, obvio que cuando el
hecho es easo de aplicacion de una ley, ello en modo alguno presupone
el analisis de su individualidad irrepetible. Para que quede incluido en
la hip6tesis normativa y, por tanto, para que resulte posible aplicarle la
disposicion, 10 unico indispensable es comprobar que reune las notas
enumeradas en el supuesto. Pero estas no agotan ni pueden agotar la
individualidad del hecho; simplemente son elementos de un molde, cau-
ce 0 esquema en el que caben todas las situaciones que exhiben los
mismos atributos. Los ultimos nunca reflejan de manera exhaustiva
las peculiaridades de tales hechos, su diversidad irreductible, sino 10
que tienen en comun con los demas de su clase y, por consiguiente,
algo que no es individual, sino tipico. Se trata, para expresarlo en otra

93 Por ejemplo: eI eoncepto-sujeto de la norma: "el comprador debe pagar aI ven-
dedor eI precio de Ia cosa", es "el comprador", Este concepto no hace referenda a
un comprador individualmente determinado, sino, genericamente, a todos los que con
eI caracter de compradores intervengan en una relaci6n [uridica 0, en otras palabras,
a la cIase designada por el susodicho concepto.

94 Cfr. E. Garcia Maynez, Logica del concepto jurldico. Fondo de Cultura Econ6-
mica. Mexico. 1959. II. p. 46 Y siguientes.
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forma, de 10 que, si bien pertenece a objetos singulares, no es 10 indi-
vidual 0 caracterfstico de los mismos.

Hemos dicho que la aplicaci6n de normas genericas a casos concretos
no s610 demanda la individualizaci6n de los facultados u obligados, sino
la de las consecuencias de derecho imputables a estos sujetos. Tal indi-
vidualizaci6n s610 es hacedera si se atiende a una serie de caracteristicas
no recogidas por los conceptos genericos que integran las normas abs-
tractas que el juez debe aplicar. Cuando el problema consiste en esta-
blecer, por ejemplo, Ia pena aplicable al autor de un delito de falsifi-
caci6n de moneda, no basta la simple comprobaci6n de que el hecho
atribuido al acusado reune los elementos de la de£inici6n legal. Si los
atributos que condicionan la pertenencia de x a la clase de los delitos
de falsificaci6n de moneda son a y b, la concurrencia de estes en tal
hecho permitira al juez declarar que en cuanto x es a y b, x es F (es
decir, pertenece a la clase de los mencionados delitos). Comprobada la
existencia del hecho y establecida la conexi6n entre el delito y Ia per-
sona a quien se sen ala como responsable, el juez debe determinar que
pen a merece el reo. Para hacer tal determinaci6n, al menos dentro de un
sistema juridico como el mexicano, no le basta el exam en de la corres-
pondiente norma generica, porque esta se limita a fijar los limites den-
tro de los cuales debera la sanci6n quedar comprendida, dejando al en-
cargado de aplicarla la tarea de individualizar la consecuencia en dere-
cho. Si el juez consulta el Codigo Penal, su lectura simplemente le indica
que Hal que cometa el deli to de falsificaci6n de moneda se le aplicara
la pen a de seis meses a cinco afios de prisi6n y multa de cien a tres mil
pesos"; pero es claro que para aplicar tal precepto es forzoso individua-
Iizar Ia sanci6n. Al cumplir est a tarea, en usa del arbitrio que la ley le
concede, no puede el juez fijar el castigo de manera arbitraria, sino que
esta obligado a tomar en cuenta una serie de peculiaridades del hecho
de que juzga, ya las que en parte aluden, de una manera general, otros
preceptos del mismo C6digo, por ejemplo el que dice que "en la apli-
caci6n de las sanciones penales se tendra en cuenta: 19 La naturaleza
de la acci6n u omisi6n y de los metodos empleados para ejecutarla y la
extensi6n del dafio causado y del peligro corrido; 29 La edad, la edu-
caci6n, la ilustracion, las costumbres y la conducta precedente del sujeto,
los motivos que 10 impulsaron 0 determinaron a delinquir y sus condi-
ciones econ6micas; 39 Las condiciones especiales en que se encontraba
en el momenta de la comisi6n del delito y los demas antecedentes y
condiciones personales que puedan comprobarse, asi como sus vinculos
de parentesco, de amistad 0 nacidos de otras relaciones sociales, la cali-
dad de las personas ofen did as y las circunstancias de tiempo, lugar, modo
y ocasi6n que demuestren su mayor 0 rnenor temibiIidad. El juez debera
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tomar conocmnento directo del sujeto, de la victima y de las circum; ..
tancias de hecho en la medida requerida para cada caso". Las peculia ..
ridades a que hace referencia el articulo transcrito, evidentemente no
figuran como elementos de la definici6n de cada deli to, pero el juez
puede (y debe) tomarlas en cuenta para determinar la pena aplicable.
Las notas en que el juzgador se basa al hacer la individualizaci6n de la
consecuencia sancionadora, son peculiaridades del hecho de que conoce;
pero no las que condicionan la pertenencia de este a cierta clase de
delitos. Si x pertenece a la clase F (es decir, a la de los de Ialsifica-
ci6n de moneda), en cuanto en el concurren los atributos a y b que
enumera la definici6n legal, esos atributos s610 indican que el hecho
que se imputa al acusado pertenece a la clase supradicha, mas no per-
miten al juez individualizar la pena. Si,para individualizarla, atiende,
de acuerdo con 10 dispuesto por la ley, a las peculiaridades c, d, I, g, h,
i, j Y k del mismo hecho, obvio es que esas peculiaridades no son las
que el deli to tiene en comun con todos los demas de su clase. Parece,
pues, que al menos en casos como el del ejemplo, el metodo de concep ..
tuaci6n que los jueces pen ales deben emplear cuando aplican normas
genericas a situaciones concretas, no es ya el generalizador de que se
sirven los 6rganos legislativos, sino el idiogrdjico de que hacen uso los
cultivadores de las disciplinas historicas.w No es asi, sin embargo. Pues
aun cuando es cierto (para volver al ejemplo), que c, d, I, g, h, i, j Y k
corresponden a peculiaridades de x, distintas de las que determinan su
pertenencia a la clase F, tam bien es verdad que no ago tan ni pueden
agotar la individualidad de este y, sobre to do, que s610 son tom ad as en
cuenta en la medida en que permiten aplicar una sanci6n que en todo
caso ha de quedar comprendida dentro de los Iimites sefialados por un
precepto generico, 10 que a su vez da a aquella el caracter de miembro
de cierta clase. Expresado en otra forma: aun cuando el juez tome en
cuenta, al juzgar los hechos de que conoce, peculiaridades que no fueron
consideradas por el autor de la ley, no por ello procede idiogrdlica ..
mente, pues su prop6sito no es describir el hecho en su individualidad
irreductible, sino referirlo a una serie de normas genericas y, por tanto,
convertirlo en "caso de aplicaci6n" de estas, Incluso cuando toma en
consideraci6n gran numero de peculiaridades del hecho de que juzga,
como ocurre en materia penal dentro de ciertos sistemas, esas peculiari ..
dades son tam bien referidas por el a pautas 0 criterios generales que el
legislador le brinda (como el de mayor 0 menor temibilidad del delin ..
cuente) y, por tanto, tienen siempre el caracter de "casos" de aplicaci6n
de tales criterios.

La hip6tesis plat6nica de un legislador absolutamente [usto, capaz de

95 Cfr. Obra citada en la nota anterior, I, 10, pp. 39-46.
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conocer, al cumplir su tarea espedfica, todas las peculiaridades de cada
caso de la experiencia juridica, es, pues, utopica, no s610 porque no hay
legisladores infalibles, sino porque los de carne y hueso tienen que hacer
uso, si pretenden legislar, del metodo generalizador de conceptuaci6n
que hem os descrito y que, por su misma indole, no puede invariable-
mente conducir a una soluci6n impecable de todos los problemas juri-
dicos.

Un legislador verdaderamente "infalible" no tendria la necesidad de
basarse, al ejercer sus funciones, en un conjunto mas 0 menos completo
de prescripciones generales, ya que, gracias a su pretendida infalibilidad,
estaria capacitado para dar con la solucion absolutamente adecuada a
todos los casos concretos 0, en otras palabras, para intuir, sin equivocar-
se nunca, un numero infinite de normas perfectas, aplicables a un nu-
mero igual de situaciones irrepetibles, unicas por su singularidad. Y es
claro que si tal prodigio fuera posible, a este maravilloso VOf!OeE't'1']~ no
Ie harian falta ni c6digos ni leyes, puesto que Ie bastaria con servirse,
una y mil veces, de su omnisapiencia y espiritu justiciero. 0, para ex-
presarlo en forma mas rigurosa: la "primer a posibilidad" de que habla
el hijo de Arist6n y Perictiona es "irrealizable", raz6n por la cual al
legislador que aspira a ser justo en la medida de 10 humano, no Ie que-
da mas remedio que convencerse de que la segunda de las alternativas
que Plat6n menciona es la que de mejor manera Ie permitira satisfacer
sus anhelos de justicia. Y, cuando encuentra que la ley es defectuosa,
nada Ie impide substituirla 0, si en la misma hay lagunas, facultar al
juez para llenarlas en la forma que mas se ajuste a las exigencias de
la equidad.w

7. Las siete [ormas de constitucion

EI tema de la clasificaci6n de los sistemas constitucionales, cuyo primer
esbozo conocemos ya, es tratado de diferente manera en el libro VIII
de la Republica, en el Politico y en las Leyes. Pero tam bien hay refe-
rencias al mismo en otros dos coloquios: el "Trasimaco" y el Gorgias,
de los cuales, como es sabido, aquel pertenece al grupo de los "dialogos
socraticos" y el segundo al de los coloquios del denominado periodo
intermediovt

EI que recibe el titulo de "Trasimaco" -cual si se tratase de un es-
crito independiente- es el libro inicial de la Republica; mas por las

96 Sobre el concepto de equidad, E. Garda Maynez, Eilosojia del Derecho, Mexico,
Editorial Porrua, cap. V, 8, pp. 328-395.

97 Sobre la dasificaci6n de los dialogos, cjr. E. Garda Maynez, Teorlas sobre la
iusticia en los did logos de Platen, UNAM, Mexico, 1981, Introducci6n, 2, pp. 21-45.
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razones expuestas en nuestra primera obra sobre las teorias de la justicia
en los dialogos de Plat6n,98 los comentaristas de las ideas de este consi-
deran que el susodicho libro fue redactado por el fil6sofo muchos alios
antes que los de mas de la Politeia, y debe ser estudiado -cos a que nos-
otros ya hicimos- de manera separada.w

Cuando el sofista de Calcedonia ofrece su definicion de la justicia,
de inmediato la relaciona con el problema de la clasificaci6n de las
constituciones. Lo justo, para el, consiste "en la conveniencia del mas
fuerte", Pero tal conveniencia se manifiesta de distinta manera en los
diversos regimenes. Cada uno "dicta las leyes de acuerdo con su propio
interes: la democracia promulga leyes democraticas, la tirania leyes tira-
nicas y los demas del mismo modo". Los gobernantes, en cada uno de
esos sistemas, decretan que "10 justo para los gobernados es 10 que bene-
ficia a los detentadores del poder, y al que no se somete a 10 prescrito
10 castigan como trasgresor de la ley y culpable de injusticia't.t= Las
formas politicas a que el calcedonio aplica su concepcion de la ()L-

'l«llOtl'lJvrj, son, pues, como del libro I de la Republica se infiere, la
democracia, la oligarquia y la tirania, division tradicional basada en
el numero de los que mandan: gobierno de muchos, gobierno de pocos
y gobierno de un solo hombre que ejerce su autoridad de manera des-
potica.lOl

En el Gorgias, tambien en relacion con su teorfa de la justicia, Cali-

98 Cjr, Obra citada en la nota precedente, cap. IV, 1, pp. 113-116.
99 Idem.

100 Republica, 338d.
101 La clasificaci6n de las constituciones "fue probablemente uno de los primeros

elementos de la doctrina del Estado que ocup6 la atenci6n de los sofistas. Maestros
de profesi6n, tenian algo del instinto clasificador de los escolasticos: y el metodo de
Prodico, por ejemplo, con su enfasis en la necesidad de distinguir los sin6nimos, pudo
facilmente ser aplicado al dibujo de distinciones entre las diferentes especies de Es-
tado que eran abarcadas por un mismo nombre. Uno de los primeros ensayos clasifi-
catorios, compuesto quizas bajo la influencia soffstica, se encuentra en un famoso
pasaje de Herodoto. A varios grandes de Persia se les hace alli comparar los meritos
de la monarqufa, la aristocracia y la democracia; y su veredicto es que todas ellas
exhiben defectos que a fin de cuentas implican, en cada caso, una forma de despo-
tismo. La democracia, en su aspecto mejor, significa igualdad ante la ley; un ejecutivo
elegible y responsable y el derecho del pueblo a ejercer e1 poder deliberativo. Pero
el pueblo no sabe, porque nunca se le ensefi6, que es 10 correcto y adecuado; en su
caprichosa ignorancia puede ser mas tiranico que el poor de los tiranos, y su inca-
pacidad tolera una corrupci6n publica que acaba provocando una revuelta de las
masas, conducida por un caudillo que se convierte en dictador. La aristocracia sig-
nifica el predominio de la educaci6n y la nobleza de cuna; pero los miembros de
esta son puntillosos en cuestiones de 10 que honre, f.icilmente engendra querellas
que llevan a la guerra civil y culminan en la tirania. El regimen monarquico, por su
parte, en el mejor de los casos significa debida atenci6n al bienestar de todo el Esta-
do y capacitada conducci6n de la politica exterior; pero el monarca esta expuesto
a la intoxicaci6n que el poder produce y, cayendo en la insolencia y la ambici6n de
todo merito, se transforma igualmente en tirano". Barker, opus cit., p. 334.



40 EDUARDO GARCIA MAYNEZ

des contrapone al sistema democratico, que moteja de artificial e injus-
to, la tesis de que la justicia autentica, que es para ella que encuentra
su fundamento en la fuerza, consiste en que los poderosos sojuzguen y
gobiernen a los que son debiles,

Esta doetrina parte de la contraposicion de dos diferentes ordenes, a
los que, respectivamente, su autor de los califieativos de legal y natural.
El primero de elIos constituye el fundamento del gobierno del pueblo; el
segundo tiene su manifestacion mas pura en el dominio del super-
hombre.

Los que haeen las leyes -dedara el de Acarnea- "son hombres de-
biles, y los mas numerosos"; pues, al formularlas, "piensan solo en sf
mismos y en 10 que les es proveehoso".lo2 A fin de eonseguir que los
fuertes no obtengan mas ventajas que elIos, "prodaman que obtenerlas
es feo e inicuo", y que ser injusto precisamente estriba en tratar de
aventajar a quienes tienen menos fuerza (Gorgias, 483 b-c). Yo pienso
-afiade Calides-- "que la misma naturaleza haee ver como es justo
que el mejor tenga mas que el peor, y el fuerte mas que el debil. Y que
asi ocurre se evidencia en muchas formas, no s6lo entre los animales sino
entre los hombres, en Estados y razas enteras; y siempre se ha juzgado
que 10 justo consiste en que el mas poderoso mande al mas debil y posea
mas. Pues linvocando que justa causa lanz6 Jerjes sus ejercitos contra
la Helade y su padre atac6 a los eseitas?" (483 d_e).103

Aun cuando en el dialogo sobre la ret6rica Calides no plantea, ex-
presamente, el problema de la dasifieaci6n de los sistemas politicos, es
indudable que para el existen dos, de los cuales uno es el democratico,
que se basa en el principio de la igualdad de todos los hombres y en
su sentir es injusto y falso (ya que no hay tal igualdad); y el otro el aris-
tocratico, cuyos titulos de legitimidad residen en los privilegios que por
obra de la naturaleza otorga la fuerza.t=

III. En el libro VIII de la Republica, como adici6n a su doctrina de
la polis perjecta, el autor del coloquio describe cuatro especies de corrup-
cion 0 deterioro de la aristocracia, unica forma que dedara correcta: la
timoeracia, la oligarquia, la demoeracia y la tirania.

Partiendo de su modelo, trata de explicar de que modo la aristocra-
cia degenera en timocracia, la timoeracia en oligarquia, la oligarquia
en democracia y la democracia en tirania. Esta enumeracion de las pro-
gresivas desviaeiones del gobierno del mejor 0 los mejores, no debe ser
interpretada, en opini6n de algunos eomentaristas, como una "declina-

102 Republica, 483 doe.
103 Idem.
104 Sobre la tesis de Calicles, cjr, E. Garcia Maynez, obra citada en la nota 9i,

cap. VI, 4, pp. 186·202.
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cion continua" ni, menos aun, como un proceso rea}.105El orden que el
filosofo adopta no es, a juicio de Ernest Barker, un arreglo historico,
sino logico y psicologicow» Lo propio ha de afirmarse de los tipos
humanos que de acuerdo con el hijo de Ariston y Perictiona "corres-
ponden" a cada uno de los mencionados sistemas politicos. Platen se
mantiene, en ei libro VIII, fiel a su tesis de que el gobierno ideal es el
de los hombres mejores por su saber y su virtud; mas, convencido como
esta de que "todo 10 que nace se encuentra sujeto a corrupcion't.wt en
el susodicho libra ofrece al lector una pintura de la forma en que el go-
bierno de los mejores, a traves de una serie de crecientes deterioros,
puede desembocar en la tirania. Y completa el cuadro con su boceto
de los cambios psicolOgicos de los tip os humanos caracteristicos de los
diversos regimenes: el hombre timocratico, el oligarquico, el dernocra-
tico y el tiranico.108

IV. En el Politico, luego de exponer y discutir la clasificacion tradi-
cional de las formas de gobierno, Platen examina otra, de acuerdo con
la cual, en vez de las tres enumeradas por Trasimaco en el libro I.de la
Republica, podria hablarse de cinco, incluida aquella que las restantes
deben imitar, "la de un solo hombre que ejerce su arte con autoridad".

La flOVUQXLU (terrnino que solo aparece en el Politico y las Leyes), es
subdividida por el filosofo en realeza (j3UO'Ll.:ttU) y tirania (-tuQavv(~). La
primera de estas designaciones se aplica al regimen monarquico basado
en la ley; la segunda, al de un solo hombre que no admite restricciones
de orden legal.

La comunmente denominada "aristocracia" es, a su vez, dividida por
Platon en oligarqula y renombrada aristocracia ('t"Yiv£ud>vuflov). Cuando
los ricos copian la forma perfecta, sometiendose a leyes, Ie damos el
nombre de "aristocracia": si no se some ten a ellas, el de oligarquia.

EI quinto regimen es la democracia, que conserva este nombre 10' mis-
mo cuando el pueblo respeta las prescripciones legales que cuando no
las acata. Pero, juzgadas a la luz del modelo, las que acabamos de enu-
merar no son verdaderas constituciones, sino copias mas 0 menos cerca-
nas a los rasgos del arquetipo. Por ello, unas resultan mejores y otras
peores. Lo que hace posible esta distincion es el hecho de que la ley
sea en elias u observada 0 infringida. Tomando en cuenta esta circuns-
tancia, Platen modifica la clasificaci6n anterior, a fin de sostener que
unicarnente la forma que propone como dechado "es una constitucion

105 Cfr. R. C. Cross Y A. D. 'Woozley, Plato's Republic, p. 262.
106 R. L. Nettleship. The Republic of Plato, p. 295.
107 Cfr. Republica, Iibro VIII. 546 a.
1.08 Ibidem, 548 a-568 a.
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autentica", en tanto que las otras no merecen tal calificativo. Las que
no 10 merecen -declara el fi16sofo- son las seis siguientes:

1. Monarqufa de acuerdo con leyes (~a(n.A·rLa).
2. Regimen monarquico no sujeto a un orden legal ('t'UQ<lVVL;).
3. Gobierno de unos cuantos, respetuoso de la legislaci6n (a.QLO"t'c»(-

Q<l'tLa).
4. Gobierno de unos cuantos que violan las leyes (OALY<lQXta).
5. Democracia bajo el imperio de la ley.
6. Democracia no sometida a tal imperio.

En cuanto la forma "perfecta" es separada de los demas "como Dios
10es de los hombres", las restantes seis pueden -resume Campbell 109_

ordenarse asi, atendiendo al criterio de su respectivo alejamiento del
paradigma:

I. ~O'LAELa.
II. a.QLO"t'C»(Qa'tla.

III. arllA.C»(Q<l'tta /A.E'tu VO/lwv.
IV. a'l'J~Q<l'tta aVElJ VO/lwv.

V .. oALyaQxLa.
VI. 't1JQ<lVVt;.

V. En el libro III de las Leyes, siguiendo un orden hist6rico, el autor
establece, respecto de las formas de autoridad, las siguientes distinciones:

a) Familias aisladas, cuya vida no se encuentra legalmente regulada.
b) Gobierno patriarca!.
c) Primeras ciudades, con diferentes costumbres que la ley armoniza.
d) Surgimiento de las ciudades maritimas,
e) Retorno de los Heraclidas, Constituciones espartana y cretense iLe-

yes, 676-683).

Las primeras formas de mando, que -como observa Campbell- re-
presentan las tendencias polfticas de Occidente y Oriente, son la demo-
cracia y la monarquia, 110 unicas merecedoras del nombre de :n:OAL't€t<l.
Las demas no son constituciones genuinas, sino camarillas de facciosos
(O"t'(lO'LW'tEUaL); el poder no se ejerce en ellas para la satisfacci6n de in-
tereses comunes, sino -como Trasimaco 10 afirmaba- para beneficio y
conservaci6n del regimen existente. "La unica constitucion verdadera

109 Cfr. Campbell, Introduction to the Statesman, p. XLIV.
110 Ibidem, p. XLII.
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es aquella en que, en vez de que una parte de la polis se halle sometida
a la otra, ambas se encuentran sujetas al imperio de la raz6n bajo la
forma de la ley." 111

,Que diferencias existen entre la ordenaci6n que Plat6n hace en el
Politico y la que nos brinda en el libro VIII de la Republica? De acuer-
do con el comentario de Lewis Campbell, podemos resumirlas de esta
manera:

1. La adici6n de ~a<1tAELa como una de las formas inferiores.
2. En el Politico, la OAtyaQXLa aparece debajo de la ~'Y\!lO'KQa'tta.
3. En la Republica, el orden de las formas de gobiemo se hace de-

pender de "esenciales diferencias de forma" y, respecto de tal ordena-
ci6n, en todo caso se ofrece un fundamento. En el Politico, en cambio,
las distinciones no obedecen a principio alguno; simplemente se afirma
que la diversidad entre los Estados esta condicionada por la ilustraci6n
o la incultura de los detentadores del poder 0 la existencia 0 ausencia
de un orden legal.112

111 Idem.
112 Ibidem, p. XUV.




