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1. Unidad tenuitica de los libros V a VII

Los ubros V, VI Y VII de la Republica estan dedicados al tema de los
que Platon denomina "guardianes perfectos", es decir, al estudio de
los [ilosojos, en el sentido que el da a este ultimo termino,

En el libro V, despues de sostener que las mujeres de las dos clases
mas altas de su Estado son tan idoneas como los hombres para el desem-
pefio de cualquier funcion, y de insistir en que tanto las mujeres como
los hijos de los regentes deben serIes comunes, declara (casi en la misma
forma en que 10 hace en su Carta septima), que los males que aquejan
a las ciudades s610 cesaran cuando los fil6so£os lleguen a ser reyes 0 los
detentadores del poder politico se pongan a filoso£ar en serio (473 e-e).

Sentada esta tesis, el autor del dialogo se pregunta, en el mismo libro,
como debe ser definido "el verdadero filosofo", del que asevera que ha
de ser, ante to do, un amante de la sabiduria, pero de toda ella, no s610
de una parte si y de otra nO.1 Tal aserto le da pie para esbozar una
distincion entre el fil6sofo autentico y el falso, y decirnos, respecto del
segundo, que a diferencia del primero siempre se contenta con Ia mul-
titud de las cosasbellas, de los actos justos, de las acciones piadosas, que

• Capitulo V del tomo II de la obra Teorlas sabre la justicia en los didlogos de
Platon, que pr6ximamente sera publicada pOl' el Instituto de Investigaciones Filoso-
ficas de la UNAM.

1 "El caracter generlco del fiI6sofo es deducido (474 b-475 e) del simple sentido
de la palabra; el fil6sofo es el amante de algo, a saber, de la sabiduda. En Ingles el
vocablo ha perdido su significaci6n etimol6gica. 'Especulativo', en sentido general,
seria una voz mas apropiada que 'filos6fico' para describir 10 que se entiende por
qlLMO'oQJo~,aun cuando escasamente cubre el mismo campo. En la epoca de Platen
todo 10 que la palabra implicaba necesariamente era una especie de alta cultura y la
pretension de indagar algun tema con un espiritu mas elevado que el comun, por 10
que de hombres muy diversos, un politico, un artista, un cientifico, podda afirmar-
se que eran filos6ficos (QJL/.OO'OQJELV)no necesariamente para expresar que especulaban
o teorizaban sobre sus respectivos temas, sino simplemente en la medida en que los
trataran con un espfritu de mayor altura". R. L. Nettleship, Lectures on the Repu-
blic of Plato, p. 188.
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a sus ojos son "la realidad" y no simples apariencias 0 manifestaciones
de una forma unica: la de la belleza, la de la justicia, la de la piedad
religiosa.s Platon infiere de ella que mientras la actividad mental del
falso Iilosofo es solo opinion, la del fil6sofo autentico es conocimiento
~%~. '

Al iniciar el Iibro VI, sin apartarse del tema del precedente, el hijo
de Ariston y Perictiona asienta otra vez que a los fi16sofoses a quienes
incumbe la direccion de los asuntos de la polis, y afiade que esto exige
conocer la verdadera naturaleza de aquellos, a fin de distinguirlos de
los que, sin serlo, pretenden pasar por pensadores consumados. Habien-
do discutido con amplitud este pun to, Socrates plantea el problema de
la corrupci6n de las naturalezas filos6ficas (490e-493 e) y, en conexion
con el mismo argumento, explica por que la mayoria de los ciudadanos
se muestran hostiles con los cultivadores de la filosoffa (494a-495 a). En
Ia parte final del libro VI aborda el gran tema del bien y la relacion de
este EOnel problema del conocimiento (506a-51 1 e). Podemos, pues,
concluir que los tres libros a que acabamos de hacer referencia merecen
ser considerados, dentro del conjunto de los que forman la Republica,
como una unidad, y que esta se halla condicionada por todas las cues-
tiones que atafien a la indole, a la paideia y al preponderante papel de
los regentes de su "perfecta polis".

2. Vuelta al tema de los atributos del fi16sofo

Despues de examinar, en el libro V, las caracteristicas de las naturale-
zas filos6ficas,Socrates, dirigiendose a Glaucon, Ie dice:

Puesto que los fil6sofos son los unicos capaces de dedicarse siempre
a 10 que es inmutable, mientras que los incapaces de hacerlo se
detienen, perdidos, en una infinidad de cosas de toda laya, y no
son Iilosofos, ~cmHes,de unos y otros, seran los conductores de la
polis? ,No habra que responder que hay que instituir guardianes
a quienes parezcan aptos para cuidar de las leyes y las costumbres
de aquella> (484 b). cPero como, en general, ha de ser un buen
guardian? . .. Ante todo exigiremos que sea de vista penetrante,
pues en nada difieren de los ciegos los que estan privados del co-
nocimiento del ser de cada cosa, no tienen en su alma ningun mo-
deIo adecuado y son incapaces, como los pintores," de intuir 10 mas

2 La raiz de esta tesis, como dice W. Brocker, se encuentra ya en uno de los dia-
logos socraticos, el Eutifron (6 d-e). Cfr. E. Garcia Maynez, T'eorlas sabre la justicia
en las didlagas de Platon, UNAM, 1980, capitulo primero.

3 Vease 10 que acerca de la obra del pintor escribe Platen en el libro X de la
Republica, cuando afirma que hay tres especies de camas: la que hace Dios; la que
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verdadero y de contempIarlo del modo mas exacto, para estar en
condiciones de descubrir "las normas de 10 justo, de 10 bello y de
10 bueno, si hubiere necesidad de establecerlas, 0 de preservar, cui-
dandolas celosamente, las ya establecidas (484 bod).

Los hombres que S6crates llama de vista penetrante no son s6lo los
que pueden percibir con claridad las cosas materiales; y, al mencionar
a los de escasavista 0 a los ciegos del todo, no alude a los invidentes 0 a
los enfermos de los ojos. Las capacidades y deficiencias de que habla no
las refiere a los objetos del mundo sensible, al sinfin de las cosas bellas
o de los procederes justos, sino a las [ormas 0 ideas de que aquellos ob-
jetos y acciones son un remedo 0 una copia. Los fil6sofos -prosigue
S6crates- "se hallan siempre enamorados del saber que les revela la
esencia de 10 inmutable, y no de 10 que oscila entre los extremos de
la generaci6n y la corrupcion" (485a-b). Aman apasionadamente dicha
esencia, y nunca admiten de buen grado 10 que es falso 0 inautentico,
ya que su interes se encuentra dirigido al conocimiento de la verdad,
"que es 10 mas emparentado con la sabiduria" (485 c). Sus deseos se
orientan de modo preferente hacia los goces que el alma descubre en sf
misma, por 10 que relegan a un segundo plano los que por medio del
cuerpo se originan; suelen practicar la templanza y no son jamas cadi-
ciosos, "pues las razones en vista de las cuales se buscan con afan la
fortuna y los grandes dispendios les sientan a cualquier otro, mas no a
ellos" (485e).

A los hombres que el fundador de la Academia coloca al {rente de su
perjecta polis no los concibe solamente como pozos de sabiduria: en
ellos las virtudes eticas deben hallarse unidas a las dianoeticas 0 intelec-
tuales. Quien se proponga distinguir la naturaleza filos6fica de la que
no 10 es tendra que percatarse de que la primera no puede ser mezquina,
pues nada hay mas opuesto que la pequefiez de espiritu "a un alma que
aspira siempre a buscar la totalidad de 10 divino y de 10 humano"
(486 a). El fil6sofo de buena ley jamas pensara que la muerte es terrible;
el cobarde e iliberal, por el contrario, se horroriza ante el pensamiento
de que ha de morir y no participa de la verdadera filosoHa. AI alma
olvidadiza nunca la incluiremos entre las genuinamente filosoficas,pues-
to que "la que buscamos" ha de ser memoriosa; tampoco Iigurara entre
elIas la que carezca de armenia y decoro, pues esta no puede caer en otro
vicio que no sea el de la desmesura. Si 10 anterior es cierto, no se podra
censurar un genero de vida que nadie llevaria debidamente de no ser

hace el artesano y la que copia el pin tor. Este ultimo, segun el fi16sofo, es 8610"un
imitador" de la ohra de aquellos artifices (595 a-597 e).
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de facil retencion, magnanimo y amante de la verdad, de la justieia, del
valor y de la templanza (486b-487 a).4

Adimanto, apoderandose en ese momento de la palabra, dijo:

Aun cuando nadie tendria agallas para oponerse a tus razones, So-
crates, creo que tus oyentes tienen la impresion de que, a causa de
su inexperiencia en el arte de preguntar y responder, son llevados,
por cada pregunta que les haces, a desviarsepoco a poco de la ver-
dad, hasta que, al final del debate, descubren que la conclusion ob-
tenida es contradictoria de tu propia tesis. Y asi como en el tablero
los jugadores inexpertos son bloqueados por los habiles, asi tam-
bien los que contigo discuten a fin de cuentas se ven reducidos al
silencio en ese otro juego cuyas piezas no son peones, sino pala-
bras. Digo esto al reflexionar sobre el caso presente, y se me ocurre
que podria uno alegar que aun cuando no hay ningun argumento
que oponer a los tuyos, de hecho puede comprobarse que todos
los que despues de dedicarse a la filoso£ia en su juventud para
completar su educacion no se alejan de ella, sino que siguen culti-
vandola por largo tiempo, a la postre se convierten en unos tipos
del todo extrafios, por no decir perversos, con 10 cual resultan ente-
ramente inutiles para el servicio de la ciudad (487a-d).

Estas palabras recuerdan las que en el dialogo sobre la retorica Cali-
cles dirige a Socrates: "La filosoffa es agradable si alguien hace uso de
ella en su juventud; pero cuando, por cultivarla, se pierde el tiempo
mas alla de 10 debido, es la ruin a de los hombres't.s Segun el acarniense,
filosofar en demasia inhabilita al eiudadano para la vida practica: 10
vuelve un ignorante de los habitos y las leyes de la comunidad, del
manejo de los negocios y de las pasiones de sus congeneres, El que se
aisla para pasar el resto de sus afios "cuchicheando en un rincon con
tres 0 cuatro mozalbetes' nunca had "nada libre, ni grande, ni gene-
roso"." Ademas, quedara expuesto a los mayores peligros, como en el
sentir del de Acarnea 10 esta Socrates, pues si alguien se apoderara de
el 0 de cualquiera de los suyos y Ie condujese a prision, alegando que
cometio una injusticia de la que era inocente, se quedaria "aturdido
y con la boca abierta", sin saber que decir; y, aun cuando en el tribunal
se encontrase £rente a un acusador mediocre, de fijo correria el riesgo
de ser condenado a muerte",?

Cuando Socrates manifiesta que a su entender son muy explicables

4 Recuerdese 10 que, al plantearse el problema de la definici6n del verdadero
fil6sofo, Plat6n escribe en el libro V: 475b-476 d.

5 Gorgias, 485a.
6 Ibidem, 485 d.
1 Ibidem, 486a-b,
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las criticas que se hacen a los filosofos, Adimanto le pregunta que fun-
damento tiene entonces su afirmacion de que los infortunios que aque-
jan a las ciudades solo cesaran cuando en elIas gobiernen los que poseen
aptitudes para filosofar. Pues si el hijo de Sofronisco reconoce que no
es extraiio que los mas motejen de inutiles a los cultivadores de la filo-
sofia, resulta contradictorio que al mismo tiempo diga que tales hom-
bres han de hallarse a la cabeza de los Estados.

-Para responder a tu objecion -replica el moralista -me valdre de
un simil, Imaginate al patron de una nave, mas grande y fornido que
el res to de los que viajan con el, pero medio sordo, cegaton y de esca-
sisimos conocimientos nauticos. Imagina adem as que los marineros pre-
tenden todos apoderarse del timon, a pesar de no haber aprendido ja-
mas el arte de navegar y de suponer que el manejo de un navio no es
cosa de estudio ni materia de aprendizaje. Si estos hombres no logran
convencer al patron de que les confie el mando y otros son los pre£eri-
dos, les dan muerte y los arrojan por la borda. En cuanto al honrado
capitan, se valen de la mandragora, del vino 0 de cualquiera otro medio
para dejarlo impedido; se poses ion an de la nave y de las provisiones
y se dedican a beber y a banquetearse, poniendo en peligro a todos .los
viajeros. Pese a ello, siguen pensando que el verdadero piloto no es un
experto, sino un charlatan y un visionario (488 a-489 a), y colman de elo-
gios y tienen por excelentes marinos a quienes les ayudan a conseguir
10 que desean, sin darse cuenta de que para el navegante es una necesi-
dad preocuparse del tiempo, del cielo, de los astros, de los vientos y de
todo 10 relativo a su arte. (Esta imagen (ELXcOV) 0 alegoria suele ser in-
terpretada asi: el propietario de la nave es el pueblo ateniense, dueiio
del Estado y soberano suyo. Los marineros que quieren aduefiarse del
mando son los politicos y los dirigentes de la opinion publica. Unos y
otros estan convencidos de que el manejo de los asuntos public os no es
algo que puedan aprender 0 que deba serles ense:fiado. Como los tripu-
lantes del simil platonico, hacen cuanto esta a su alcance para agradar
al patron (es decir, al pueblo), adulandoloen mil formas; y si este pre-
fiere a otros, rivales de los primeros, no vacilan en tratar que se Ies
destierre 0 se les condene a morir. Quizas exista en Ia polis un perito
en el arte del gobierno, un filosofo que podda llegar a convertirse en
el mejor de los regentes; pero, en vez de apreciar su valia, los ambicio-
50S simplemente 10 ignoran 0 10 tildan de extravagante y sofiador."

.,.,..No creo --.,.prosigue. Socrates dirigiendose a Adimanto- que nece-
sites examinar en detalle este cuadro para percatarte de que representa
la situacion en que se hallan las ciudades respecto de los verdaderos
filosofos, sino que entiendes bien 10 que digo. .

8 crr. W. K. C. Guthrie, A History of Greek: Philosophy, IV, p. 499.
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-Lo entiendo per'fectamente -responde el hermano de Glauc6n.
-Pues si es asi -afiade el hijo de SofroniscO-- instruye con este simil

al que se admira de que los fil6sofosno reciban honores en las ciudades,
y trata de convencerlo de que serfa mucho mas asombroso que los reci-
bieran. Y hazle ver tambien que si los fi16sofosson inutiles a juicio de
la multitud, ello no es culpa de aquellos, sino de quienes no los em-
plean. Porque no es natural que el comandante de un navlo pida a los
marineros que 10 dejen mandar, "ni que los sabios acudan como supli-
cantes a las puertas de los ricos". La verdad es, por el contrario, que al
enfermo, sea rico 0 pobre, corresponde ir en busca del medico, y a aquel
que necesita ser gobernado solicitar el auxilio de quien es capaz de
dirigirlo.

El verdadero enamorado del conocimiento luchara por el ser sin
detenerse en la infinidad de las cosas particulares y seguira ade-
lante sin renunciar a su amor hasta no haber captado la naturaleza
intrlnseca de cada una, gracias a esa parte del alma a la que incum-
be tal intelecci6n (490 a-b).

Al trazar esta imagen de la naturaleza del £il6sofo Plat6n combina
Lcomo escribe Guthrie-9 el lenguaje de la Republica con la termino-
logia del Banquete sobre el amor.w "No contenta con los multiples obje-
tos de la doxa", el alma no abandona su pasi6n (eros) mientras no logra
intuir la esencia de la realidad. Se aproxima a ella con esa parte de si
misma que es afin al objeto, y de su uni6n con este se .originan la inte-
ligencia y la verdad, por 10 que, "liberada de los dolores del parte" ob-
tiene no s610conocimientos, sino nutrici6n y vida.1:l

3. Sobre la corruptibilidad de las naturalezas filosoficas

-Si volvemos los ojos hacia los hombres a quienes nuestro discurso
se refiere -prosigue S6crates- sin dificultad descubriremos que algu-
nos son debiles y no pocos "malos con maldad total". Ello nos obliga
a investigar las causas de la corrupci6n de sus naturalezas, y a inquirir
como es posible que s610unos cuantos se salven.

-,De que corrupci6n hablas? -pregunta Adimanto.
_ Tratare de explicartelo -contesta S6crates- "pues creo que cual-

quiera convendria con nosotros en que una condici6n como la de los
fil6sofos rara vez se da entre los hombres, y s6lo se encuentra en pocos.
Y a estos, muchos y graves peligros los amenazan" (491a-b).

9 Idem.
10 Cfr. Banquete, 201 d·212 c.
11 Guthrie, obra y tomo citados, p. 500.
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-~Como cuales? -inquiere su interlocutor.
-Lo que mas habra de sorprenderte -afirma el hijo de Sofronisco-s-

es que las cualidades naturales son las que a menudo corrompen a quien
las posee, alejandole de la filosoffa, Hablo del valor, de la templanza
y de otras excelencias de igual rango. Pero no unicamente de estas: tam-
bien los llamados "bienes" apartan de la vida filos6fica: la belleza, la
fortuna, el vigor 0 la hermosura corporal, la parentela influyente y
otras ventajas semejantes (495a).

El pasaje que acabamos de citar es uno de los muy escasosen que un
filosofo griego no confunde los valores con los bienes. Es cierto que
Platen no habla de ualores, sino de virtu des; pero las distingue de bie-
nes (&ya8ci) tales como la riqueza, la buena presencia, la parentela in-
fluyente y otras "ventajas" de igual jaez.>

Adimanto pide a Socrates que explique mejor sus palabras, y el mo-
ralista responde que si aquel entiende la cuestion rectamente, en su
sentido general, las razones expuestas le pareceran perspicuas, en vez
de resultarle extrafias.

-~Como entonces -demanda el hermano de Glaucon-s- debo pro-
ceder?

-De todo germen 0 ser vivo, vegetal 0 animal -declara el filosofO-
sabemos que mientras mas fuerte es, tanto mas Ie afecta la deficiencia
del medio en que vive, pues 10 malo se opone mas a 10 bueno que a 10
no bueno (491d). Si es asi, ~no diremos de modo parecido que las almas
mejor dotadas se vuelven malas cuando reciben una educacion deficien-
te? ~O juzgas que los grandes crimenes y Ia excesiva perversidad son
obra de seres inferiores y no de naturalezas vigorosas corrompidas por
su genero de vida, mientras que un individuo debil jamas sera capaz de
grandes cosas, sean bienes 0 males? (491c).

Guthrie piensa que "el vivido realismo" de este pasaje alude a casos
concretos, y generalmente se cree que hace referencia a Alcibiades.

Podriamos comparar las palabras que se Ie atribuyen en el Ban-
quete (216 b) Yla descripcion de como un hombre semejante reac-
cionaria si se Ie dijese Ia verdad (494d). ~No hay tambien aqui un
elemento autobiogrifico? El propio Platen habia sentido el atrac-
tivo de la politica y experimentado las desventajas de tener parien-
tes que ocupaban una elevada posicion; fue testigo, asimismo, de
las acusaciones lanzadas contra su mentor en filosofia y estuvo de
acuerdo con el en que un fiI6sofo estaria fuera de lugar en la vida
publica.w

12 Sobre el concepto griego de virtud y 1a distinci6n modema entre valores y ble-
nes: N_ Hartmann, Ethik, V, cap. 14, b) e i).

13 Guthrie, obra y tomo citados, p. 500.
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Si una naturaleza como la que hemos descrito -prosigue Socrates->
recibe la preparacion adecuada, necesariamente tendra que desenvol-
verse hasta llegar a la virtud total; pero si crece en terreno infecundo,
el resultado sera el opuesto, "a no ser que alguna de las divinidades
venga en su auxilio", Ocurre as! a los que caen en manos de esos sofis-
tas quesaben como conseguir que jovenes y viejos, 'hombres 0 mujeres,
sean como ellos se 10 proponen. Es 10 que pasa cuando

'una multitud de hombres toman juntos asiento en asambleas poli-
ticas, tribunales, teatros, campamentos 0 alguna otra reunion mul-
citudinaria, y con gran alboroto censuran algunas de las cosas que
se dicen 0 se hacen y alaban otras, en ambos casos con exceso; gri-
tando y aplaudiendo mientras a su alrededor retumban las piedras,
y el sitio en que se encuentran, redoblando as! el clamor de la cen-
sura y del aplauso. Cuando un joven se halla en tal estado, ,como
crees que, cual suele decirse, latira su corazon? ,.Que educacion

,privada podra resistir sin que la arrastre semejante torrente de ata-
ques y encomios, adondequiera que este la Heve? ,Acaso no did
ese joven las mismas cosas que segun ellos son nobles 0 bajas, para
hacerlas el tambien e incluso llegar a parecerselest" (492b-d).

"La 'opinion de que el autor de la Republica nos habla -comenta
Nettleship- es invencible e irresponsable; ningun alma individual pue-
de afirmar su independencia frente a ella a menos de que la naturaleza
la hayan dotado de un don sobrehumano; es Ia fuente de la ley y tam-
bien; practicamente, el gran educador ... " 14 Platen la compara a una
gran bestia cuyos humores e' instintos tratan de conocer los mismos que
la han criado: "como acercarsele y como tocarla; cuando y por que se
vuelve mas salvaje 0 mas mansa; que sonidos suele emitir en cada una
de estas ocasiones, y cuales, tambien, producidos por otro animal, Ia
apaciguan 0 la irritan ... " (493a-c). Los que, gracias al correr del tiem-
po, llegan a conocerla, dan a este conocimiento el nombre de sabiduria,
sin saber, respecto de los humores e instintos de la bestia, que es real-
mente en ellos noble 0 viI, bueno 0 malo, justa 0 injusto, Iimitandose
a Hamar bueno a 10 que Ie place y malo a 10 que Ie desagrada, pese a
que no pueden dar razon de estos epitetos.

Los conductores de la opinion publica difunden, como el termino 10
indica" simplemente opiniones; no sabrian fundar 10 que sostienen y,
"cuando hablan de 10 bueno y de 10 malo, de 10 justo y de 10 injusto,
estas palabras no son sino nombres de 10 que gusta 0 incomoda a la
multitud".»

14 Nettleship, op. cit., p. 206.
15 Idem.
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,Es posible -se pregunta S6crates-- que los que forman las muche-
dumbres reconozcan la existencia de 10 bello en sf (no la de la infinidad
de los objetos que de la belleza participan) 0, en general, la de cada
com en si (no la del sinfin de sus participantes)? 16

Si estamos seguros de que son incapaces de reconocerlas, tendremos
que concluir que las masas, lejos de ser Iilosoficas, siempre censuraran
a los que filosofan. - ,Habra entonces -inquiere otra vez el hijo de
Sofronisco-s- alguna salvaci6n para el que verdaderamente es fil6sofo?
Antes de dar una respuesta, recordemos las cualidades de tal hombre:
facilidad para aprender, buena memoria, valor y grandeza de alma. El
que las posea, ,no sera desde su infancia eI primero en todo? No solo
sus parientes, sino todos sus conciudadanos querran utilizarlo para sus
fines cuando el sea mayor; 10 colmaran de nonores y alabanzas, antici-
pando y adulando de antemano eI poder que con los afios habra de
adquirir. Facil es imaginar c6mo el dotado para Ia filosofia se condu-
cira en tales momentos,

sobre todo si es oriundo de una gran ciudad, rico, de noble cuna
.y, ademas, alto y de buena presencia. ,Nose Ilenara su alma de
irrealizables esperanzas que 10 haran sentirse capaz de gobernar a
los griegos y a los barbaros> ~No se exaltara a sf mismo, henchido
de orguIlo y vacia presuncion, sin tener para ello ningUn funda-
mento? Y si, a pesar de todo, a la postre se dedica en serio a la
filosoffa, ,cual sera la actitud de los que no desean perder su favor
y su amistad? ,No haran cuanto este en sus manos para que no se
deje convencer por otros 0 para impedir que el que trata de per-
suadirlo logre su propOsito? .. Pienso, pues, que teniamos razon al
declarar que los elementos mismos de la naturaleza de que trata-
mos, sometidos a la in£luencia de un regimen vicioso, a menudo
resultan la causa de que el filosofo sea infiel a su vocacion. Los que
asi proceden son los que mayores dafios ocasionan a sus ciudades;
mas, si nadie consigue apartarlos de su camino, son tambien los
que les procuran los bienes mas grandes, pues un ser mediocre
nunca realiza nada importante, ni en favor de la polis ni en bene-
ficio de sus conciudadanos (494b-495 a).

La del Iilosofo, como Plat6n la describe, es -afirma Nettleship- la
naturaleza "idealmente buena" 0, en otras palabras, la dotada en pleni-
tud, cuyos talentos se despliegan con libertad absoluta. La concepcion
platonica -sigue diciendo el comentarista ingles-- no coincide con la
forma en que nosotros empleamos el adjetivo "Iilosofica", pero "es

16 Sobre el concepto plat6nico de participaci6n (J.l.1Ige;LS),cfr.W. Windelband,
Lehrbuclt der Geschichte der Philosoph ie, Verlag von J. C. B. Mohr (paul Siebeck)
Tubingen, 1935, I. 3, p. 100.
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consistente con el desarrollo gradual del elemento filosofico del alma.
descrito en la Republica desde un principio". La idea eonductora en
Ia tesis de Platen es que aquel elemento impulsa al alma a salir de sf
misma y a unirse con otra cosa que Ie es afin. De este modo se convierte
en venero de rimy divers as eualidades. Es la fuente de la sociabilidad y
de la cortesia, ya que despierta en los individuos "un sentimiento de
familiaridad" que liga al hombre con el hombre.. Tambien es fuente
del amor a la belleza, inc1uyendo el sentido literario ~yartfstico.ivpues
en 10 que esbello -el alma encuentra algo que reconoce como .suyo
(ol'X.ELov)y en cuya: presencia se siente como en su propia casa". Es, :por
ultimo; fuentedel amor a laverdad, 10 que' en.elsendr del filosofo-de
la Academia puede entenderse como anhelo de comprendery senuno
con el: mundo que nos 'rodea.. En resumen ~egUn laexegesisde N ettle-
shi~ 'nuestro elemento filos6fico es '10' que "hace del hombre. unhom-:
bre" Yo'portanto, cuando se desenvuelve plenamente conduce-a. "layer";
fecta humanidad", a la naturaleza humana que alcanzza su: integral, des-
arrollo.tt

Socrates -prosigueash Los que abandorian 'laprofesionque esdetodas
la mas alta y llevan una 'vida ,que no es autentica, hacen que 'lei. filosoffa,
"como huerfana sin parientes", sea frecuentada porsujetos-que-Ia des-
honran y le atraen los cargos <iu~ con tanta frecuencia s~ Ie .iniputan:
quede los que aparentan consagrarse a ella; los mas notlenen ningun
merito y los otros,' que forman la mayoria, ";merecen' suhir, .m~~~s sin
cuento"(495a-c). " ' : :,':"',,: '

":"Del todo exiguo.qoh Adimantol ~prosigue Socrates-c. esel numero
de los que pueden consagrarse a tan, excelsa disciplina. tal vez -algun
caracter elevado que, gracias a la ausencia de corruptoresy a su .buen
natural persevera en el cultivo de aquella.o unalma grande, naeida en
una ciudad pequefia, que mira con desden las cosas de la politica 0, por
ultimo~' unos cuantos que, apartandose de un menester que han llegado
a despreciar, se entregan a la tare a para la cual vieron la luz. El que
pertenece .a este grupo y se percata de que poliiicamente nadie 'actua
con sensatez y de que 'no hay ningun aliado a quien acudir en: auxilio
de la justicia, bien puede anticipar que habra de perecer aun antes de
haber conseguido ser util a la patria 0 a sus amigos.w ,

Adimanto pide que Socrates le diga cual de las constituciones de .su
epoca es l~ mas favorable para los que desean dediearse a la filOs~fia.

---:~il1guna.-contesta el hijo de Sofronisco. Asi como la simiente exO-
tica, sembrada en suelo que no es el suyo, degenera, del mismo modo
la especie filosofica no logra conservar, en las condiciones reinantes, la

17 Nettleship, op. cit., p. 201.
18 Cfr. Apologia de Socrates, 31 c-e.
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fuerza que le es propia, Pero dentro del marco de una constituci6n po-
Htica perfecta, "como la que hemos descrito", sin duda mostrara que es
"una especie verdaderamente divina" (497b-c).

Pero -continua el moralista- es necesario explicar de que manera
la ciudad debera haberselas con la disciplina de que, hablamos. Y no
te extrafies si afirmo que la polis ha de prescribir que sea estudiada no
como en la actualidad, sino de un modo totalmente opuesto. En pues-
tros dias, los que emprenden su aprendizaje son adolescentes, recien sa-
lidos de la niiiez; y cuando se topan con la parte mas ardua, que 'es la
dialectica, la abandonan en favor de, ~tras ocupaciones, pese a 10 cual
"presumen de ser fiI6sofos consumados".>

-~Que hay que hacer entonces? -demanda el hermano de Claucon.
-Los niiios y los adolescentes -responde S6crates- deben recibir

una filosofia de adolescencia, y preocuparse sobre todo por el cuidado
de su ,cuerpo. AI llegar a la. edad del pleno desarrollo extremaran 10 re-
lativo a los ejercicios girnnasticos y, cuando el vigor corporal decaiga
y los adultos se retiren de, la poHtica y la milicia, se les permitira que
no tengan mas quehacer que Ia fiIosofia, si es que han de pasar, feliz-
mente sus ultimos aiios (498b-c).

Al que se detiene en la contemplaci6n de las realidades eternas .no Ie
queda tiempo para volver su mirada a las cosas de este mundo y s610
fija su vista en las que han sido ordenadas y son siempre las mismas,
esforzandose por imitarlas y parecerse a ellas. Si alguna necesidad 10
constriiie a implantar en las costumbres 10 que ve alla arriba, en vez de
modelarse unicamente a sf mismo, podremos estar seguros de que resul-
tara un artifice de justicia y templanza y, en general, de todas las formas
de la excelencia humana.

AI igual que en el Teeteto -escribe Jaeger- el tipo del fiI6sofo
es aqui, comparado con el S6crates de las obras anteriores, sorpren-
dentemente parecido al matematico y al astr6nomo. En ambas
obras, cercanas en el tiempo, nos encontramos con la idea, expues-
ta a prop6sito de esto, de la adecuaci6n esencial del fi16sofoa SU

objeto, 10 divino. Sin embargo, en la Republica no aparece como
destino final del filosofo Ia vida predominantemente contemplativa
que se ve obligado a llevar dentro del mundo circundante actual.

19 Comentando el citado pasaje, Jaeger escribe: "En ninguna otra parte se expresa
con mayor claridad que aqui que el Estado perfecto de Plat6n no es sino la forma
de comunidad necesaria para conseguir un pleno desarrollo de las dotes del tempera-
mento filos6fico del hombre. Por otra parte, al erigir al fil6s0fo en el regente de su
Estado, Plat6n infunde a esre eJ espiritu que Ie garantiza la efectividad de su sistema
educativo y el establecimiento de una tradici6n dentro de el, S610el satisface el pos-
tulado de una suprema instancia creadora en materia de educaci6n, en la que viene
a desembocar como ultimo resultado la construcci6n del Estado ideal", Paideia, Li-
bro III, p. 673.
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En la republica ideal, el fil6sofo saldra del estado de mera contem-
placion para abrazar un estado de creaci6n. Se convertira en "de-
miurgo" y trocara la unica labor creadora que le es dado realizar
bajo las circunstancias actuales, la de su propia formacion (familv
:rCAaTTEW), por la formaci6n de caracteres 'humanos (f\&rj), ya sea
en el campo de la vida privada 0 en el del servicio publico. Se
convertira as! en el gran pintor que, a la Iuz del modelo divino
que lleva en su interior, estructurara la imagen de la verdadera
polis.20

Despues de tomar a la ciudad y a los caracteres de los hombres como
si fuesen una tabla, los filosofos trataran primeramente de limpiarla,
empresa que a juicio de Platen no es facil, Hecho esto esbozaran el es·
quema de la constituci6n, mirando alternativamente en dos direcciones:
tanto hacia 10 que es justo por naturaleza cuanto hacia 10 que han de
reproducir al copiar su modelo. Mezclaran y combinaran de las distintas
profesiones 10 que tiene el cariz de 10 humane, guiandose al hacerlo
"por 10 que Homero llam6, cuando aparece en los mortales, divino y
semejante a los dioses" (501a-b). Borraran un rasgo y luego pintaran
otro, a fin de conseguir que los caracteres resulten, en la medida de 10
posible, agradables a las divinidades. A los que censuraban a los filoso-
fos podremos entonces decirles, sin que se irriten, que mientras el Iinaje
de los que verdaderamente filosofan no se aduefie del poder en los Es-
tados, no cesaran las calamidades que aquejan a los ultimos, "ni la
constituci6n que con el pensamiento esbozamos podra algun dfa reali-
zarse" (501b-c). Preguntemonos ahora: ees posible que alguien ponga
en duda la posibilidad de que los hijos de los gobernantes nazcan can
talento para la filosofia? eO que es inevitable que los que 10 tienen se
corrompan? .. Nosotros mismos hemos reconocido que es dificil que
se salven. Mas equien podra asegurar que en todo el curso del tiempo
ni siquiera uno de ellos conseguira salvarse? Y, si, por ventura, alguno
10 logra y tiene una ciudad que 10 obedezca, todas las casas que ahora
parecen increfbles quizas lleguen a ser. Concluyamos, pues, que de
resultar factible, nuestro proyecto de constituci6n es el mejor, y que su
realizacion, aunque dificil, no es una quimera. Y ya que, no sin es·
Iuerzo, "esta investigaci6n ha llegado a su fin, hablemos ahara de 10 que
falta, a saber, de que manera y como resultado de que estudios y tareas
habran de formarse estos preservadores de la constitucion, y a que edad
cada uno de ellas emprendera su trabajo" (502c-d).

Es cierto -sigue diciendo S6crates- que 10 relativo a los hijos y a
las mujeres fue tratado ya; pero 10 que concieme a los regentes hay que

20 Ibidem, p. 674.
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abordarlo de nuevo desde el principio. De estes afirmamos que deben
mostrar su amor a la polis en las pruebas del placer y. el dolort= que
al que no logre salir airoso tendremos que desecharlo y que s610se esco-
gera como gobernantes a quienes las superen. Y como los fil6sofos son
los guardianes mas id6neos, a ellos habra que preferirlos, aun cuando
sean muy escasoslos que en realidad merecen tal nombre. Socrates pien-
sa que los dotados de una mente penetrante y de facilidad para apren-
der y asimilar 10 aprendido no suelen unir a estas aptitudes la fuerza
y grandeza de alma que les permitiran llevar una vida tranquil a y orde-
nada. Por ello es preciso tratar de que los llamados a ser regentes par-
ticipen de ambos temperament os, ya que, de 10 contrario, tendrfa que
negarseles el acceso a la educacion superior, a los honores y al mando.
No s610 sera indispensable someterlos a las pruebas que antes fueron
mencionadas, sino que se les ejercitara en gran numero de disciplinas,
a fin de descubrir si su naturaleza es capaz de dominarlas, 0 si renun-
cian a elIas por pereza 0 cobardia.

4. Sabre la [ormacion de los gobernantes filosofos
y el conocimiento de la idea del bien

En la parte final del libro VI Plat6n vuelve al tema de la educaci6n
de los filosofos, pues la que los guardianes y los auxiliares recibieron en
las llamadas !lO'UatY..l] y YUl-lvacrn'Xl] tenia s610,para los futuros gobernan-
tes, un caracter propedeutico. Esa primera educaci6n -observa Nettle-
ship-- no era alimento adecuado a la naturaleza filos6fica en su nivel
de mayor desarrollo. Entre los libros II a IV y V a VII hay una con-
tinuidad esencial en el tratamiento de tal naturaleza; "pero en los tres
ultimos se logra un adelanto tan grande en la concepci6n de la Indole
del fil6sofo y la educaci6n que este requiere, que ello nos hace pensar
que Plat6n comienza de nuevo y ha olvidado 0 pretende ignorar 10 que
en los libros anteriores parecia absorber su atenci6n por completo't.w
El principio que primeramente sirvi6 para la seleccion de los guardianes
-recuerda el mismo comentarista- fue que el hombre mas id6neo
para cuidar de algo es el que mas ama 10 que debe ser cuidado.w Pero
de esa seleccion se dijo que era puramente provisional, y el curso de sus
argumentaciones convenci6 al autor de la Republica de que los guar-
dianes mas capaces de hallarse a la cabeza de su Estado ternan que ser
los £il6sofos,y de que era necesario prescribir para ellos una forma su-
perior de educacion.s-

21. Cfr. Libro III, 413 d·414 a.
22 Nettleship, op. cit., p. 212.
23 Ibidem,.p. 215.
~4 Idem.
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Cuando Adimanto pregunta a Socrates en que disciplinas habra que
preparar a los regentes, el moralista Ie dice:

-Recuerda como, despues de haber distinguido tres formas en el
alma, inferimos de alli la naturaleza de la justicia, de la templanza y
del valor. En el caso de la 'filosofia, empero, la investigacion debe pro-
seguir, pues, de no ser asi, jamas se llegaria al conocimiento de esa cien-
cia que no solo es de todas la mas alta, sino tambien la mas util para
el buen gobierno de la ciudad.

-lEs que hay algo mas importante que la justicia y 10 demas de que
hemos tratado? -inquiere Adimanto.

-Hay, si, algo mayor -contesta Socrates>- y, en 10 que concierne a
aquellas virtudes, estudiarlas en esbozo no basta; necesitamos contem-
plarlas en toda su perfeccion,

-Solo que -insiste el hermano de Glaucon- no te dejaremos con-
tinuar sin pedirte que nos digas cual es ese estudio que llamas mayor,
y en que consiste su objeto.

-De el me has oido hablar muchas veces -responde Socrates- solo
que pareces haberlo olvidado. A menudo te he dicho que la Idea del
bien es la ciencia mas alta, y que por su conexion con ella los actos
justos y todos los de virtud resultan provechosos (505 a). No es que no
sepas nada de la misma; 10 que ocurre es que de tal idea tenemos un
conocimiento incompleto. Y, si no la conocemos, aunque conocierarnos
a la perfeccion todo 10 demas, este saber no nos produciria ninguna
ventaja.

Segun la exegesis de Nettleship, la concepcion platonica implica tres
ideas que a juicio del autor de la Republica son inseparables. Primero,
que el bien "es la meta de la vida, el objeto supremo de todo deseo y
toda aspiracion"; segundo, que "es condicion del conocimiento" y, ter-
cero, "la causa creadora que sustenta al mundo".25 Tanto en la filoso-
fia griega como en el pensamiento popular domina la conviccion de que
"el hombre es un ser que vive para algo", es decir, que aspira siempre
a 10 que a sus ojos tiene valor. Para los griegos, y especialmente para
Platon y Aristoteles, esto es otra forma de decir que el hombre "es una
criatura racional". Y afirmar tal cosa equivale a sostener que tiende
siempre a algo, "que es una criatura de medios y finalidades; que todo
10 que hace es, de acuerdo con Ia constitucion de su naturaleza, visto
por el como un medio al servicio de un proposito't.w La persona huma-
na "no vive de modo absoluto en el presente; en cada momenta piensa
siempre en algo que esta mas alla y, si procede asi, es en virtud de su
razon ... " "La vida mejor es la mas racional, porque es aquella en que

25 Ibidem, p. 218.
26 Ibidem, P: 219.
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la accion y el pensamiento se concentran en forma mas intima", siendo
considerados como instrumentos para el logro del fin de la vida, "que
es 10 que los griegos llamaban el bien"."

La concepcion platonica de este se funda en una hipotesis sobre la
indole de las cosas, a saber, "Ia de que la raz6n opera en el mundo, en
el hombre y en la naturaleza", Por ello, el bien resulta para Plat6n
tanto la condici6n ultima de la moralidad cuanto la del conocimiento.
No se trata de dos principios, "sino de uno solo que se muestra en obje-
tos diferentes't.ss

Perfectamente bueno es "el que realiza su propia tarea" (.-u (lvt'O'u
:TI{)<h'-ELV), "10 cual significa hacer, en virtud de 10 que uno es, aquello
que puede realizar de la mejor manera 0, en otras palabras, 10 que con-
tribuye en mayor grado al bien del todo de que cada quien es parte"."

Pero ~en que consiste en realidad ese bien al que aspiramos?
De acuerdo con la opini6n de la mayoria -declara S6crates- el bien

es el placer y, para los mas refinados, la inteligencia, S6lo que, quie-
nes creen esto ultimo no pueden explicar que sea la inteligencia y, cuan-
do tratan de explicarlo, se ven constrefiidos a sostener que "la inteligen-
cia es el bien". De los que de'finen a este como el placer, ~no sabemos
acaso que a la postre se sienten obligados a admitir que hay placeres
que son malos? ... Y esto, ,no es como afirmar que las mismas cosas son,
a un tiempo, buents y malas? .. Sin embargo, tratandose de las buenas,
nadie se contenta con poseer las que solo en apariencia son valiosas,
sino que todos bus can afanosamente los bienes reales (505 d).

S6crates esta convencido de que las cosas justas y bellas "de las que
no se sabe en que respecto son buenas", no tendrfan un guardian eficaz
en quien no 10 supiese. Por ello -afiade- nuestra constituci6n unica-
mente mostrara su valor cuando vele por ella un conocedor de tales
cosas.

-Pero tu mismo, S6crates ,que piensas que es el bien? ,Conocimien-
to, placer 0 algo diverso? -inquiere Adimanto.

-,Crees acaso que es correcto que alguien hable de 10 que ignora
como si no 10 ignorara? -pregunta a su vez Socrates.

-No -replica su interlocutor- pero creo que cada quien debe estar
dispuesto a exponer con franqueza sus opiniones.

-Es que -arguye el filosofo-s- las que no encierran un conocimiento
son cosa fea, "y las mejores de ellas son ciegas. ,0 te parece que difie-
ren en algo de los ciegos que siguen un camino correcto los que sin com-
prenderla defiend en una opini6n verdadera?"

27 Ibidem, pp. 220·221.
28 Ibidem, p. 225.
29 Ibidem, p. 229.
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-En nada difieren -responde Adimanto.
-"(Quieres entonces que contemplemos cosas obscuras y torcidas,

cuando podrias escuchar de otros las luminosas y bellas?"
-"jPor Zeus!, Socrates -interrumpe Glaucon.c, no te eches arras,

estando, por decirlo asi, sobre la meta. Pues nos bas tara con que expli-
ques el bien del mismo modo en que hablaste de la justicia, de la tern-
planza y de todas las otras virtudes" (506 cod).

-Dejemos a un lado por ahora -prosigue Socrates- la cuestion re-
lativa al ser en si de 10 bueno; pues pedir que la resolvamos de inme-
diato seria exigirnos demasiado. Mas, si 10 deseais, gustoso os hablare
del vastago del bien, que es 10 que maximamente se le asemeja.

-jHabla, puesl, ya que mas tarde podras hablarnos del padre -ex-
clama Claucon.

Mientras que en el transcurso del dialogo -comenta Jaeger- ha-
bia llegado a ser dudoso si realmente podfa darse un conocimiento
adecuado del bien bajo la forma de una definicion conceptual, la
alegoda que en vez de ella va a brindarnos Platen encauza el pro-
blema por un camino aproximativo". .. Como el que conduce a
la contemplaci6n de la idea del bien, al llegar a su ultima parte
"ya no puede expresarse por escrito, Plat6n 10 sustituye por la
contemplaci6n sensorial de su "analogia" en el mundo visible. Lo
eternamente bueno, nos dice, revel a su esencia en su hijo, el su-
premo dios visible del cielo, Helios, el so1.80

De los objetos que consideramos como multiples -recuerda Socra-
tes- hay una idea de cada uno, que postulamos como unidad. "De
aquellos afirmamos que son vistos, mas no pensados; de las ideas, en
cambio, que son pensadas, mas no vistas (507). Con los ojos percibimos
las cosas visibles; con los oldos las que pueden ser oidas y con los otros
sentidos todas las sensorial mente perceptibles".

-"(No has observado con cuanta magnificencia el artifice de nuestros
sentidos cre6 la facultad de ver y la aptitud de ser visto?" -inquiere
el filosofo.

-No -contesta Glaucon,
-Si es asi -continua Socrates- dime si el oido y la voz tienen nece-

sidad de otra cosa diferente, el uno para oir, la otra para ser oida .
. -No han menester de ninguna -responde el hermano de Adimanto.
-V, en cuanto a la facultad de ver y a la aptitud de ser visto, (no

adviertes que sf estan necesitadas de algo mas? Pues aun cuando haya
vista en los ojos; aun cuando tratemos de usarla y en los objetos este
presente el color, "si no se da tambien un tercer elemento, especial y

30 Jaeger, op. cit., p. 681.
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naturalmente idoneo para tal fin, bien sabes que el ojo no vera y que
los colores resultaran invisibles.

-,A que elemento te refieres?
-A la luz -responde Socrates. Pero dime: ",a cual de los dioses del

cielo consideras causante y autor de esto cuya luz hace que nuestros
oios vean del modo mas nerfecto v cue los obietos nuedan ser vistos?"

J .a. J .a. J.L

-"A aquel a quien tambien tu y los demas tienen por tal; pues es
claro que preguntas por el sol" (508 a) -contesta Glaucon.

-Aun cuando la vista no es el sol -prosigue Socrates- ni tampoco
10 es el oj 0, nada hay, entre los organos de los sentidos, mas parecido
a aquel, De aqui que podamos declarar que el sol no es la vision, pero
sf su causa, como es tambien la de que nosotros pod amos contemplarlo.
Precisamente a el quise referirme cuando afirme que es "el hijo del
bien", que este ultimo engendro a su semejanza. Ello nos permite soste-
ner que 10 que en el ambito de 10 inteligible es el bien a la razon y a
sus objetos, en el de 10 visible es el sol al sentido de la vista y a las
cosas que vemos (508 b-c). Cuando uno no dirige ya la mirada a los ob-
jetos que reciben la luz del dia, sino a aquellos sobre los que se extien-
den las sombras de la noche, los ojos perciben mal y casi parecen ciegos.
En cambio, cuando contempla los que el sol alumbra, la vision parece
residir en los mismos oj os. Cosa semejante cabrta afirmar del alma: si
esta se vuelve hacia aquello que ilumina la luz de la verdad, 10 aprehen-
de, 10 conoce y se dirfa que se halla en posesion de la razon:

mas cuando trata de conocer 10 que esta mezclado con la penum-
bra; cuando se vuelve hacia 10 que nace y muere, entonces tcdo
10 ve borroso; cambia constantemente de parecer y da la impresion
de que ha perdido la inteligencia" (508 d). "As! como en el mun-
do visible se puede creer que la luzy la vista son semejantes al sol,
del mismo modo tambien en el ambito de 10 inteligible es acertado
decir que la verdad y el conocimiento son semejantes al bien, mas
no que sean el bien mismo, pues la naturaleza de este merece un
honor mas grande (509 a).

Para explicar su pensamiento, Socrates pide a Glaucon que se repre-
sente algo as! como una linea que ha sido cortada en dos segmentos
desiguales, y que corte cada segmento, el de la region de 10 visible y el
de la region de 10 inteligible segun la misma proporcion.

-"De este modo -prosigue el filosofc--; tendras, de acuerdo con la
mayor 0 menor claridad de las cosas, una primera secci6n en el ambito
de 10 visible, la de las imagenes. Por tales entiendo primero las som-
bras; despues los reflejos en el agua 0 en superficies de cuerpos com-
pactos, lisos y briIIantes, 0 en otros de igual especie, si es que entien-
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des 10 que digo. En la segunda secci6n coloca todo 10 que separece
a estas imageries, los animales que nos rodean, la totalidad de las plan-
tas y la clase entera de las casas hechas por el hombre" ... "~Estarias
dispuesto a admitir, respecto de la verdad y su contrario, que en esta
divisi6n 10 semejante es a aquello a que se asemeja como el ambito de
10 opinable es al del conocimiento?"

-Sf -responde el hermano de Adimanto.
-Entonces -prosigue el fi16sofo.- veamos d6nde se debe cortar el

segmento de 10 inteligible, En una secci6n de este, "el alma, usando solo
camo imageries los objetos antes imitados, se ve constrefiida a investigar
por medio de hip6tesis; pero en vez de elevarse al principio desciende
a la conclusi6n, mientras que en la otra de las dos secciones, partiendo
de hip6tesis, pasa a un principio no hipotetico, sin hacer uso de las
imagenes que en la seccion anterior utiliz6, apoyandose s6lo en ideas y
procediendo exclusivamente a traves de ideas" (511a-c).

Los pasajes que' acabamos de transcribir han suscitado numerosas in-
terpretaciones, de las cuales, a nuestro entender, la mas certera es la de
R. L. Nettleship en su libro Lectures on the Republic of Plato. En 10
que sigue destacaremos los puntos mas salientes de la exegesis susodicha.

Ante todo conviene poner en claro que los cuatro sectores de la linea
de que habla el fi16sofo forman "una escala de luminosidad creciente"
0, en otras palabras, deben verse como un ensayo que trata de mostrar
las etapas que el alma humana debe recorrer si quiere canseguir un
conocimiento cabal del mundo.

Hay que percatarse, ademas, de que cuando se hace menci6n de los
objetos del pensamiento en sus distintas etapas, no se alude a "cuatro
clases distintas de objetos reales", sino a "cuatro puntos de vista diver-
sos" 0, dicho de otro modo, a "cuatro aspectos diferentes de los mismos
objetos", pues cada realidad ofrece diversas facetas a los ojos de cada
persona. "Por ejemplo: el botanico cientifica y el hombre que nada sabe
de botanica ven la misma £lor valiendose de sus ojos, pero la entien-
den de maneras totalmente discrepantes; para el primero de los dos la
flor es la imagen de todas las leyes cientificas."

Plat6n insiste una y otra vez en la heterogeneidad de los puntas de
vista relativos al mismo objeto. Estos puntas de vista difieren no s610
por su grado de super'ficialidad 0 profundidad, sino por su obscuridad
o luminosidad, 10 cual significa que el progreso del conocimiento puede
considerarse como un transite "de la vision mas epiderrnica a la mas
penetrante de las casas. Por ello, la relaci6n entre un estadio superior
y otro inferior es para Platen como la que media entre el acto de ver
una imagen 0 una sombra y la contemplaci6n directa del objeto que es
re£lejado 0 proyecta esa sombra".
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Los cuatro estadios que enumera el autor de la Republica reciben
(si los recorremos desde abajo) los nombres de fLxaaLa, l'tLanr;, <hcivOla
y VO'I'J<JLr; (mas tarde Hamada Ema.l]Il'I'J)'

fhtaata (conjetura y, etimologicamente, percepci6n de imagenes) co-
rresponde a la vision menos rigurosa del mundo, es decir, "a un estado
mental cuyos objetos son, segun su naturaleza, imagenes y nada mas
(fLX6vfr;). Entre los dos significados hay conexion, pues con la voz con-
jetura nos referimos a una "creencia incierta", 10 que implica que esta
ultima esta condicionada por una consideracion superficial de la cosa.
Platen utiliza las dos significaciones, y 10 hace para designar un carac-
ter 0 propiedad del objeto y un cierto estado mental del sujeto, El esta-
do mental es de escasa certidumbre, y sus objetos son simples imdgenes,
reflejos 0 sombras.

La sombra es solo un boceto (outline) de aquello que la proyecta,
aun cuando a menudo esto sea inexacto. El resto del objeto, su solidez,
su constitucion, incluso su color, se desvanecen. En cambio, 10 que de-
nominamos "reflejo" reproduce mas; el contorno de la cosa aparece
mas definido, es mas fiel y, en cierta medida, el color se retiene; pero
en el reflejo solo hay dos dimensiones.

Un ejemplo de 10 que Platen quiere expresar cuando habla de la
d'X.aala 10 encontramos, segUn Nettleship, en el mito de la caverna.v
cuyos prisioneros yen unicamente sombras de ciertas figuras de hombres
y animales. Otro ejemplo de una imagen, en ellenguaje de aquel mito,
podria ser, de acuerdo con el mismo comentarista, la concepcion del
derecho ateniense como encarnacion de la justicia, 10 cual, a los ojos de
Platen, seria una encarnacion muy imperfecta; y una sombra de tal
imagen, un paso mas alla de 10 real, la err6nea representacion del dere-
cho de Atenas en el discurso de un litigante. El que tuviese esa repre-
sentacion erronea hallarlase en el estado mental que llama dwakt, y su
creencia serfa el resultado de una doble distorsion: primero, de la rela-
tiva al derecho ateniense y, despues, de la que ocultasen las palabras
del orad or.

La traduccion literal de fLWaLQ es imaginaci6n, pero trasladar la pa-
labra de este modo inducirfa a un grave error, porque mientras el ter-
mino griego expresa el lado superficial de 10 as! designado, no revel a
en cambio su lado pro'fundo. En las lenguas modern as el vocablo en-
cierra dos sentidos. En uno de ell os sf corresponde a la concepcion pla-
tonica de la vision de imagenes, pues cuando decimos, ejempligracia,
"que un hombre es esclavo de su propia imaginaci6n, 10 que pretende-
mos describir es una vision muy epidermica de las cosas". En cambio,
cuando afirmamos que un poeta tiene gran imaginacion 10 que quere-

31 Nettleship, op, cit., p. 239.
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mos dar a entender es precisamente 10 contrario, esto es, "que la apa-
riencia de 10 real le sugiere una serie de verdades profundas que una
persona ordinaria es incapaz de captar". A Plat6n le impresiona mu-
cho mas "el posible mal uso de la facultad imaginativa" que "su uso
posible", aun cuando "el mismo sea un ejemplo permanente de 10 que
la union de la imaginaci6n y el pensamiento puede producir", Y es un
hecho indudable que habitualmente vivimos en un mundo irreal en el
que "tomamos la imagen por la realidad, en vez de leer la realidad por
medio de la imagen".

El siguiente estadio del proceso mental, que Plat6n llama :n:Lo-rL~,
recibe este nombre porque, a diferencia de la conjetura, corresponde
"a un sentimiento de certidumbre". Cuando entramos en contacto con
las cosas mismas nos sentimos mas seguros respecto de ellas que cuando
unicamente percibimos sus reflejos 0 sus sombras.

Tanto la ELXUOLIl como la :n:LOt'L~ son subdivisiones de la "opinion",
estado mental para el cual 10 mismo la verdad que la realidad se pre-
sentan "bajo la forma de cierto: numero de objetos separados y en apa-
riencia independientes", cada uno de los cuales 'tiene un caracter
peculiar.

Si, por ejemplo, nuestro conocimiento de la justicia deriva de lee-
turas 0 de 10 que nos ha sido dicho, 0, en cambio, de una expe-
riencia personal, es igualmente verdadero que, mientras permanez-
camos en un estado de "opinion" la unica respuesta que podemos
ofrecer a la pregunta: ,que es 10 justo? consistira en referirnos a
determinados actos 0 a tales 0 cuales leyes 0 instituciones.v

Platen describe la Eh(uOLU como un estado del que debemos salir, si
nos sentimos satisfechos con el y 10 juzgamos definitivo. El dafio de la
sombra 0 del reflejo solo se produce cuando los tomamos por otra cosa;
"la falsa interpretacion de la apariencia se denomina ilusion, pero la
apariencia que hace surgir 10 ilusorio puede, tambien, ser correctamen-
te interpretada". Con la opinion ocurre 10 mismo; de ella solo debemos
librarnos cuando creemos que su objeto es una verdad incontrovertible.
La "opinion correcta", en la cual encarnan, si bien imperfectamente,
principios verdaderos, es "laudable", y en 10 que respecta a la parte
principal de nuestra experiencia es un estado que no solemos rebasar.
Lo insatisfactorio del mismo estriba en que esta referido a objetos cuyo
caracter no es tan permanente como pensamos, sino que depende de su
contorno y de sus propiedades.v

32 Ibidem, p. 242.
R3 Ibidem, p. 248.
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EI sentimiento de que los objetos de la Msa a veces son contradicto-
rios, nos mueve a eseoger eaminos que puedan eondueirnos a 10 que es
verdadero. Es entonees cuando nos lanzamos a la busqueda de 10 que
Platen llama "Iormas", "principios 0 leyes que hacen de las cosas 10
que son" 0, en otras palabras, para tratar de descubrir Ia unidad que
sirve de base "a este mundo multlfacetico y cambiante't.s-

AI iniciar dicho esfuerzo, el investigador se encuentra en el estado
mental que Platen designa con el nombre de l)tavOLu. Esta voz da una
idea poco clara de 10 que el autor de la Republica quiere expresar; para
los griegos era 10 que el vocablo "intelecto" es para nosotros. ~tavOLu
no tiene un sentido fijo, aunque sea aplicable al habito mental caracte-
rlstico del hombre de ciencia. Platen ofrece dos caracterlsticas de aque-
lla: "a) se refiere a cosas sensibles, pero las emplea como slmbolos de
algo que no es sensible; b) razona a partir de hipotesis", La matematica
y la geometria son, en ambos respectos, los tipos mas obvios de ~LavoLa.llIi

El geometra dirige su interes al triangulo 0 al drculo "como tales";
la ligura que dibuja en el papel 0 en la pizarra es s610 una represen-
taci6n simb61ica del objeto que investiga. A {alta de tal simbolizaci6n
el estudio de las matematicas serfa imposible: mas no debe olvidarse
que las imagenes de que el matematico se sirve son "objetos de la opi-
nion", cosas separadas,cada una con un caracter propio, Los verdaderos
objetos de estas ukimas son las que Platen denomina "formas": "la
forma del triangulo" 0 "el triangulo en sf', ya que tales expresiones se
consideran Inrercambiables.w

El hombre de ciencia deja de tomar en consideraci6n buena parte de
los objetos que estudia, y s610 se fija en ciertos aspectos de aquellos.
Cuando se pregunta por la relaci6n entre los lados y los angulos de un
triangulo, Ie resulta indiferente el tamafio, el material 0 el color de un
triangulo determinado 0, para expresarlo de otro modo, de' un "trian-
gulo visible". Pero cuando hablamos de este ultimo y del "triangulo
inteligible" no pretendemos decir que haya dos cIasesde triangularidad,
la inteligible y Ia visible; 10 que nos proponemos expresar es que en el
triangulo visible "existe una propiedad, distinta de todas las demas,
que es Ia que 10 convierte en triangulo'' .31

La segunda caracterfstica de 10 que Platen llama l>tavotu es que "ra-
zona a partir de hipotesis", Por 'hip6tesis entendemos "una teorla de
la que temporalmente suponemos que es verdadera", pero que estamos
preparados para abandonar, si los hechos la desmienten. Pero, en Pla-

84 Cfr. Republica, libro VII.
S6 Nettleship, op. cit., p. 249.
36 Ibidem, p. 250.
37 Ibidem, pp. 250-251.
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ton y Aristoteles, el uso del termino ()UlvoUl. es distinto. Por tal, Platen
entiende "una verdad que se sup one ultima 0 primaria, pese a que real-
mente depende de otra mas alta". El punto de contacto entre el uso
platonico y el nuestro consiste en que, en ambos casos, la hipotesis se
considera "como algo que depende de otra cosa; pero las hipotesis pla-
tonicas no son teortas provisionales, sino verdades que estan en la base
de .todas lasciencias".38 El geometra adopta como punto de partida la
existencia del espacio geometrico con unas cuantas de sus mas elemen-
tales' propiedades. "Y si, cuando refiere una verdad. a sus postulados,
axiomas y definiciones, alguien los niega, 10 unico que aquel puede res-
ponder es que no es posiblediscutir con el que hace tal negacion", y
que no Ie incumbe, .como geometra, demostrar aquellos.v

. La imperfeccion de 10 que Platen design a con el nombre de ()LllvoLa
consiste en que "sus puntos de partida son hipoteticos, y el filosofo no .
los· estudia en todas sus: conexiones, pues el ideal de la ciencia estriba
en laperfecta conexi on .y .Ia explicacion perfecta", Mientras pregunte-
most ~por que>, el ideal del.conocimiento no podra ser alcanzado. Pre-
guntar "epor que?" es 10 mismo que inquirir de. que depende alga. "EI
conocimiento perfecto: implicaria la posibilidad de ver todas las cosas en
su dependencia de un principio incondicionado (uvulto6Et'oC; uQXl])" Aun
cuando. el alma humana no 10 alcance nunca, constantemente 10 busca
y, mientras no' es capazde descubrirlo, su ideal cognoscitivo permanece
insatisfecho, Esto nos lleva a Ia descripcion del estado final de la .inte-
ligencia, VO'l']O'LC; 0 EltLO'tl]1l'l'].40

Tal como Platen lodescribe es "solo un ideal" irrealizable. Pero .ex-
presa la idea de aquello a. que debemos tender y a 10 cual tiende el
conocimiento. Supone -,---escribe Platon>- primero, un estado de perfecta
inteligencia, en que no hay ningUn elemento sensorial. Sup one, en se-
gundolugar, la ausencia de hipotesis .. Si ello se lograse, los principios
de las ciencias especificas sedan vistos no como algo hipotetico, sino
como 10 que realmente son, es decir, algo que deriva de modo natural
del hecho de que el mundo es un "mundo de razon", en que cada uno de
sus principios es un paso hacia el que esta arriba de el, "por 10 que, a
fin de cuentas, conduce hasta el principio incondicionado del que todos
los demas dependen't.v

EI aserto de que en la perfecta inteligencia no hay nada sensible
-comenta Nettleship- es dificil de explicar. Podrfa quizas explanarse
de esta manera. Pens em os, por ejemplo, en cualquier objeto estudiado

38 Ibidem, p. 252.
39 Idem.
40 Ibidem, p. 253.
'1 Ibidem, p. 254.
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por un geometra, verbigracia un triangulo que el estudioso emplea como
simbolo, Ya hemos dicho que 10 que al geometra realmente Ie interesa
no es ese triangulo que simbolicamente utiliza, sino "el triangulo como
tal". En el objeto sensible hay muchos aspectos que no toma en cuenta,
porque "son ajenos a su vision intelectual". Saber ignorarlos es para
el de la mayor importancia: no debe, pues, confundirlos con aquello
que hace del triangulo un objeto del conocimiento geometrico, De otro
modo, habiendo visto un triangulo de una pulgada, al ver otro de un
pie de altura supondrta que las propiedades de los dos son diferentes.
"En casos tan simples como el del ejemplo ninguna persona educada
cometerfa semejante equivocacion: pero, tratandose de otros mas com-
plicados a menudo cometemos errores y, precisamente porque piensa que
las matematicas entrenan al hombre para no caer en elIos, es por 10
que Platen insiste en el valor educativo de dicha disciplina." 42 Claro que
otras propiedades del objeto triangular pueden, por supuesto, ser objeto
de investigacion cientifica. EI estudiante de optica puede investigar su
color; otro dis tin to su composicion quimica, etc. Lo propio ocurre con
objetos mas complejos; cad a propiedad de cualquier cosa tiene 10 que
Platen llama una "forma"; y asi como existe el triangulo como tal, 0

la "forma" de la triangularidad, existen tarnbien el color como tal, 0 la
"forma" del color.v

En la inteligencia perfecta no habrfa ya hipotesis, "Para describir como
se presentaria el mundo a tal inteligencia, Platen usa una figura: se pre-
sentaria como una escala 0 serie de form as de existencia, cad a una co-
nectada con la que esta encima de ella y con la que se encuentra debajo,
hallandose la totalidad unificada por un principio incondicionado: el
bien. EI bien es aquello de que todo depende y en 10 que todo se refleja.
o dicho de otra manera: la posicion y la funcion de cada forma se en-
cuentra determinada por el proposito supremo del mundo, el bien. Una
inteligencia perfecta podria recorrer sin interrupcion, hacia arriba y ha-
cia abajo, la escala de las formas, por 10 que desde cualquier punto del
mundo Ie seria posible atravesar el todo." 44 En su perfeccion -de acuer-
do con el filosofo.> semejante estado mental seria v6'l'](jL~0 voVv EXtW,
en el pleno sentido de estas palabras.w

42 Ibidem, p. 254.
43 Ibidem, p. 255.
44 Ibidem, p. 257.
4.5 Ibidem.




