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EL STATUS DE lA POLIS SANA :eN 
LA REPUBLICA DE PLATON 

CLAUDIA T. MARsiCO 

Tradicionalmente la Republica es considerada uno de los 
prototipos de las obras ut6picas de todos los tiempos. Existen 
hoy en dia voces que intentan minimizar Ia iiiJ.portancia del 
aspecto polltico para subrayar que esta esfera surge, en rigor, 
como instrumento para analizar el alma del individuo, pero 
,podria argumentarse, siguiendo la tradici6n, que el cuidado en 
la construcci6n del modele politico es excesivo como para 
tratarse de una mera digresi6n. Tomaremos como punto de 
partida, entonces, Ia idea de que Plat6n propane en Republica 
el modelo de una polis, lo que suele llamarse una polis ideall. 
Lo que inmediatamente, sin embargo, se convertira en un 
enigma a dilucidar es cual modelo de polis funciona como pa
radigma. De hecho, a lo largo de la obra no aparecen dos 
modelos de ordenamiento social el actual e injusto frente al 
justo ·en construcci6n- sino tres: una polis sana y austera
descripta en Rp. II-, una polis injusta., la actual, resultante de 
Ia evoluci6n de aquella, y una polis purificada que· surge del 
saneamiento de la anterior. lCual es, entonces, Ia polis ideal? 
lSe trata de la polis sana; donde no hay· Iugar para injusticia, o 
acaso de Ia polis purificada a Ia que esta dedicado el cuerpo 
de Ia obra? 

1 En lo que sigue hemos de entender "ideal" en el sentido de "la mejor posible'', 
esto es, refiriendose a aquel ordenamiento social que en la mente de Plat6n correspon
deria al modelo mas deseable. Descartamos, entonces, cualquier interpretaci6n que 
conciba una Idea de polls a la que S6crates intentaria describir. De hecho no esta en 
juego, en este plano, la teoria de las Ideas. 
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Podrla parecer a primera vista poco probable que el nucleo 
de Ia obra se dedicara a proponer y prescribir las caracterfsti
cas de una organizaci6n social que nose juzga Ia mejor, pero 
podrfamos pensar que Io que se describe es tal vez el mejor 
modele practicable. La polis sana serfa, asi, Ia verdadera utopia 
de la Republica, y por ser esta supremamente irrealizable Pia
ton habtra optado por un modele mas viable, sin que esta op""' 
cion llegue a afectar el status de Ia polis sana como la ideal. A 
nuestro juicio, sin embargo, no es esta ultima Ia interpretacion 
correcta. 

* 
Concentremonos brevemente en el texto -Rp. II, 368a-

373a. En el libro II Socrates se ve precisado a fundamentar los 
beneficios de Ia justicia, en respuesta a las objeciones que 
Glauc6n y Adimanto han realizado frente al argumento con el 
cual Socrates habia refutado a Trasimaco en ellibro I. A estos 
efectos es que se introduce el aspecto politico-social que hasta 
este punta estaba ausente de Ia discusi6n. Lo primero que se 
nos presenta, entonces, es Ia preceptiva metodol6gica: ante un 
tema que a primera vista parece insoluble, Ia investigaci6n ha 
de desplazarse hacia otro ambito que se presente mas accesi
ble. As:i, de Ia justicia en el individuo hemos de trasladarnos a 
Ia justicia en la polis, donde veremos a escala ampliada lo que 
sucede en el individuo (Rp. II, 368). 

El paso siguiente es determinar cual es el origen de Ia polis, 
a lo cual se responde que es el de que "cada uno de nosotros 
no se autoabastece, ·sino que necesita de muchas casas" 
(hemon hekastos ouk autarkes, alia pollon endees, 369b--c)2. La 
polis surge, entonces, de Ia necesidad, como consecuencia de 
un problema material que aqueja a los hombres por no ser 
autosuficientes y esta polis es en realidad un conjunto de di
versos artesanos que acuerdan en intercambiar sus productos. 

2 Los pasajes de Repiiblica ---en adelante Rp.- siguen, excepto indicaci6n en con
trario, la traducci6n de Conrado Eggers Lan publicada en Plat6n, Republtca, Madrid, 
Gredos, 1992. 
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U~a vez expuesto el origen de la polis, Socrates pasa a es
pecificar las primeras profesiones en relacion con las primeras 
necesidades: alimento, habitaci6n, vestido, etc., e introduce 
una_ flexion funqamental: el principia de especializaci6n, por 
el cual a cada hombre corresponde un tipo de actividad .. Este 
principia se da physei, ya que "cada uno no tiene las mismas 
dotes naturales que los demas, sino que es diferente en cuanto 
a su disposici6n natural: uno es apto para realizar una tarea, 
otro para otra'' (370a-b). A partir de Ia instauraci6n del princi
.Pio de especializaci6n, lo que sigue es Ia derivaci6n de sus 
consecuencias, esto es, las otras profesiones necesarias: car
pinteros, herreros, otros muchos artesanos, pastores y deriva
dos del comercio exterior, entre ellos los asalariados 
( misthotof). Con esto se cubren las necesidades basi cas de los 
hombres y Ia polis ha sido establecida. Respecto del tema 
principal, llegamos, ademas, a Ia justicia en su primera defini
cion como cumplimiento de Ia division del trabajo (372a)~ 

Por ultimo, nuestro texto presenta una descripci6n del bfos 
de los habitantes de Ia polis sana descripto en un tono _idilico3 
pero cuya austeridad a los ojos de Glauc6n hace que este Ia 
Harne hyon polis, polis de cerdos4. A consecuencia de esto S6-. 
crates concede en introducir a Ia primitiva organizaci6n algu
nas otras caracterlsticas que toma de Ia vida griega ordinaria, 
con la consecuencia de que ya no habra una polis sana sino 
una enferma. Con esta innovaci6n dejamos atras nuestra pr6te 
polis. 

Los nuevos elementos considerados de Indole lujosa -
muebles, manjares, obras artisticas- son introducidos tal co
mo vienen a Ia mente de S6crate&, es decir, $in distinguir lo 
bueno qe lo malo. Este giro hace que se vuelvan palpables Ia 
justicia y Ia injusticia, que seg(ln dijimos no podlan apreciarse 

3 "(. .. ) festejaran ellos y sus hijos bebiendo vino con las cabezas coronadas y can
tando himnos a los dioses, Estaran a gusto en campania(. .. ) De este modo pasaran la 
vida en paz y con salud, y sera natural que lleguen a Ia vejez y transmitan a su descen
dencia maneras de vivir semejantes" (372b-d). 

4 "Si organizaras un Estado de cerdos, S6crates, lies darlas de comer otras cosas 

que esas?" (372d). 
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en la prote polis. Como proximo paso se hara necesario purgar 
esta nueva ciudad. Esta es la tarea que Socrates emprende a 
partir de este momenta y se convierte en el nucleo de Ia ar-
gumentacion hasta ellibro IV. ·· 

Pero quedemonos en nuestro problema: les Ia prote polis Ia 
polis ideal? La impugnacion de Glat.tcon puede hacernos creer 
que Platon es de su misma idea, y que, en realidad, Ia refe
renda a esta primera ciudad es ironica. Se ha hablado mucho 
de una alusi6n a la proliferacion de la tematica de las comuni
dades ideates en Ia epoca. De hecho, no es diffcil encontrar 
referencias, desde Ia comunidad ideal de Antlstenes, hasta Ia 
propuesta de Aves de Arist6fanes. Si esto es asf, la introduc
cion de Ia polis sana no serfa mas que un argumento instru
mental que se postula solo para ser negado y as! descartar de 
plano que Ia mejor polis posible se halle en este modelo. 

Pero se ha afirmado tambien Ia tesis contraria, en que Ia 
prote polis es en realidad Ia polis ideal. Para tomar un ejemplo, 
Crombie afirma5 que 

la comunidad autoritaria que se d~scubre despues no es Ia ideal 
sino que Ia ideal es Ia austera, Ia otra es pis aller un mal menor'. 

Este malentendido se genera a partir de las palabras del 
mismo Socrates: 

Ami me parece que la verdadera (alethine) polis es Ia que aca
bamos de descubrir: una polis sana por asi decirlo. Pero, si que
reis, contemplemos tambien otra polis atacada de una infecci6n 
(Rp. 372e -traducci6n nuestra). 

lEs alethine ir6nico? lPiensa Plat6n realmente que Ia polis 
austera debe ser descartada? A partir del analisis de este pasa
je, caben dos opciones que son las que es preciso tener a la 
vista: Plat6n cree verdaderamente en Ia pr6te polis como ciu
dad ideal. En este cas·o, entonces, debemos tomar el alethine 
al pie de Ia letra, y pensar que la descarta dado el estado al 
que ha llegado Ia sociedad actual, cuya avanzada corrupci6n 
hace que solo pueda ser purificada, pero de ningun modo 

5 Crombie, An Examination of Plato's Doctrines; Cambridge, 1962, p. 90. 
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pueda, -regeherarse por completo, esto es, volver al estado 
primigenio. En este caso, Ia Republica toda seria mas bien uQa 
obra realista, basada en Ia aceptaci6n de las limitaciohes que 
impone Ia realidad. La otra posibilidad es que Pl~t6n hable 
con una cierta ironia y que Ia polis ideal sea en tealidad esbo
zada mas adelante, como el resultado de Ia purificaci6n de la 
ciudad enferma. Desde esta perspectiva Ia pr6te polis no es 
mas que una hip6tesis mas o menos descabellada que s6lo se· 
propane para ser tapidamente descartada. Su efectividad re~;i
de en que permite plasmar un posiple origen de Ia organiza
ci6n social y, por sabre todo, en que constituye el ·medio para 
presentar de un modo sencillo y contundente. el principia de 
especializaci6n que sera fundamental en Ia argumenta.ci6n 
posterior. Estas dos posibilidades contrapuestas presentan Ia 
. sintesis del problema, en torno al status· de Ia polis sana y son 
el punta oe partida del analisis que etnprenderemos a partir 
de ahora. 

• 
Consideremos ahara seis argumentos orientados, a partir 

del analisis del status de Ia polis sana, a probar que hay en su 
misma constituci6n impedimentos de ·tal ilaturaleza que hacen 
imposible que pueda considerarsela Ia mejor polis posible. Los 
tres primeros atafien directamente al status de la polis sana 
dentro de las coordenadas del pensamieqto plat6nico y pre
tenden establecer que, en llneas generales, Ia coherertcia de 
los dialogos leidos en su conjunto inclina a--p~nsar que un pa
radigma como el de Ia pr6te polis seda inaceptable. Los tres 
ultfmos argumeq.tos, por el contrario, .hacen una abstracci6n 
mayor del corpus plat6nico y se concentran en un analisis del 
sentido de estos pasajes en relaci6n con el resto de Ia RepUbli
ca desde diferentes matrices de abordaje. 
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1. Laprote polis noes Ia mejor posible porque esta ulti
ma implica el ejercicio de las ciencias y el uso de Ia ar
gumentaci6n. 

·• 

La Rp. no es el unico texto plat6nico en el que se hace re
ferencia a comunidades ideales. Si, pasando por alto la cro
nologia de las obras, tomamos en cuenta el libro III de Leyes 
-675-681-, encontraremos otra descripci6n de una comuni
dad primitiva cuya diferencia mas notoria con nuestro pasaje 
de Rp. es el marco del relata, que presenta una concepci6n de 
catastrofes naturales dclicas, luego de las cuales las comuni
dades vuelven a formarse cada vez desde el principia. Aqui 
los sobrevivientes de las catastrofes viven en las montaiias, en 
unidades patriarcales, en una economia de subsistencia, cuyas 
manifestaciones simb6licas se limitan a concepciones religio
sas entendidas en terminos tradicionales. 

Sin embargo, si bien se reconoce que estos hombres primi
tives Ilevan una vida virtuosa -son "buenos"-, las virtudes 
con que cuentan existen sin conflicto. Plat6n nos ha dicho que 
son "buenos" por su "simplicidad", esto es, son virtuosos por
que no pueden actuar de otro modo; no hay opci6n entre el 
bien y el mal porque no Ies es conocido y esto nos lleva al 
problema de la inexistencia. de injusticia en Ia pr6te polis de 
Republica, no porque todos los hombres hayan elegido obrar 
justamente sino porque no les es dado actuar de otro modo. 
Creemos que esta perspectiva se confirma a Ia luz del pasaje, 
que veremos a continuaci6n. 

En el Politico el contexte varia de modo radical, pero es alli 
donde se halla Ia clave que ilumina las formulaciones de Rp. y 
Leyes. Alii el Extranjero relata un mito en cuya ultima parte, 
cuando se refiere a Ia vida durante Ia edad de Cronos, descri
be una situaci6n similar, en algunos aspectos, a la que nos 
ocupa. AI margen de Ia inversi6n en el sentido del tiempo, en 
lo que hace especfficamente al bios de los hombres de esta 
epoca de Cronos, encontramos que la satisfacci6n de necesi
dades materiales que estaba en el centro de las organizaciones 
sociales de Rp. y Leyes no es aqu:i un problema, sino que el 
medio les aporta el sustento y ,las comodidades sin que sea 
necesario esfuerzo alguno para conseguirlas (Pol. 271). Tras Ia 
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descripci6n ·de condiciones de vida .paradisiacas sobreviene el 
punto que nos interesa: el joven Socrates se niega a decidir 
entre el bfos de la epoca de Cronos y el de la epdca de Zeus, 
la actual (Pol. 273a). 

Ante esta negativa, es el Extranjero quien aporta el criteria 
para elegir entre los dos tipos de vida, y este criteria ha de 
darnos Ia buscada dave para entender por que un bfos de 
completa simplicidad, por mas beneficios que traiga, no puede 
ser preferible a otro en el que tal vez las fallas y dificultades 
son mas evidentes. El criteria que marca en este pasaje el Ex
tranjero, es el de Ia actitud hacia las ciencias y el uso de Ia ar
gumentaci6n6. Asi, la Edad dorada que describe el mito del 
Polftico es preferible solamente si es posible pasar el tiempo 
en ocupaciones intelectuales. Esta idea es llcitamente transmi
'sible a Rp., dado que la situa~i6n en que viven los hombres de 
la Edad de Cronos es muchisimo mas ventajosa que la de la. 
comunidad primera de Rp. Y si esto es asi el reparo que el 
extranjero pone al estado idilico se aplica sin duda y con mu
chisimo mas derecho a un estado que aunque patural no tiene 
nada de idilico, y en el que la lucha por la subsistencia seve
rifica tanto o mas que en Ia epoca actual. De hecho, si el ejer
cicio del pensamiento, aquello que por naturaleza tiene el 
hombre de mas elevado, es criteria a oponer a una vida .tan 
regalada como la que describe el Pol., este criteria cobra toda
via mas fuerza si se aplica a Rp. 

De este modo, podemos colegir que, pu.esto que en la 
pr6te polis no existe este ejercicio de las ciencias y la argu
mentaci6n, es imposible que se~ esta Ia mejor polis posible. 

La referenda a las comunidades ideales y los ciclos de des
trucci6n y reconstrucci6n no se limitan a estos ejemplos. Que
da por analizar uno mas que conjuga ambas caracterlsticas y 
remite ademas, directamente, al relata de Republica . 

6 Cf. 273a: "Y si en efecto los hijos de Cronos (. .. ) se hubiesen seiVido de todo esto 
para Ia filosofia ( ... ) seria facil resolver que los hombres de entonces hubieran aventaja
do inconmensurablemente en felicidad a los de ahara ( ... ) Sin embargo dejemos este 
tema basta descubrir un develador suficientemente apto para decir que actitud tenlan 
los homhres de antes respecto de las ciencias y el uso de Ia argumentaci6n" -
traducci6n nuestra . 

• 

.. 
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2. Los pasajes iniciales del Timeo, que refleren a una re
interpretacion de I~ Republica, cifran Ia perfeccion del 
modelo politico en Ia polis purificada. 

El inicio del Timeo esta diagramado como un entramado de 
referencias intertextuales a otros dialogos, algunos facilmente 
reconocibles, como en el caso de Ia Republica, mientras otras 
referencias abren vinculos inconclusos hacia regiones de la 
obra plat6nica anunciadas pero segun parece jamas escritas, 
como es el caso del Henn6crates, dialogo que estaba Ilamado 
a configurar una unidad junto con el Timeo y el Critias. Her
m6crates es precisamente quien, luego de una recapitulaci6n 
por parte de Socrates de los principales temas de Ia Republica 
en tanto conversaci6n que habia tenido Iugar el d!a anterior, 
anima a Critias a relatar una historia de su infancia que antes 
s6lo ha contado de modo fragmentario. Esta historia es preci
samente el mito de Ia Atlantida referido por Solon a Dropides 
y por ·este a Critias el viejo, abuelo del tirana Critias, el interlo
cutor de Socrates. El nieto habia guardado en su memoria Ia 
historia que ahara va a relatar y que consiste en el dialogo 
entre un sacerdote egipcio y Solon .. Esta historia esta basada 
en Ia existencia de catastrofes ciclicas del tipo que vimos ex
presada en Leyes. Del mismo modo esta repetida destrucci6n 
hace imposible que los hombres de Ia nueva etapa conserven 
memoria de lo sucedido antes. S6lo los egipcios, relata Solon, 
por Ia benevolencia del clima que disminuye el efecto de las 
catastrofes naturales y por Ia invenci6n de Ia escritura poseen 
noticia de lo sucedido en Ia antigi.iedad. As! es que el sacer
dote esta en condiciones de relatar a Solon Ia fundaci6n de 
Atenas. 

Lo que importa a nuestro estudio es que el sacerdote afir
ma categ6ricamente que Ia Atenas antigua, de Ia cual los ate
nienses de Ia epoca de Solon son descendientes, era un mo
delo de perfeccion del cual se conservan algunas casas pero 
muchas se han perdido. La organizaci6n social de los antiguos 
era verdaderamente justa y sabia7. Segun el relata la primitiva 

7 "( ••• ) ademas rio sabeis que en el territorio que ocupais vosotros naci6 Ia raza de 
hombres mas bella y perfecta, de Ia cual desciendes tu y toda tu naci6n. porque du-
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.Atenas habra recibido las I eyes directamente de. Atene.a (24), 
que se habra preocupado porque su ciudad predilecta honrara 
a Ia vez la sabid~ria y la guerra (24). Estas caracter1sticas hide
ron que los antiguos atenienses pudiesen veneer ala poderosa 
ciudad de. los atlantes, la amenazadora potencia de esa epoca. 
Su sabiduria y su indole guerrera les dieron la templanza ne
cesaria para no ceder ala esclavitud y la capacidad organizati
va suficiente para enfrentar a un enemigo de esa talla. 

Revisemos ahara estos rasgos a la luz de nuestro problema. 
El Timeo propane como· ideal un esquema de polis que condi
ce con Ia polis purificada de Republica, pero no con el de Ia 
polis sana. Esta ultima puede asemejarse ,s6lo a los agrupa
mientos que resultan de la reunion de los hombres. tras las 
catastrofes naturales, que solo equivalen aqul a la perdida de 
perspectiva hist6rica y a Ia degradaci6n de los. logros de las 
generaciones precedentes. En el caso de Atenas se remarca 
que la ciudad primigenia, fundada al amparo de Atenea, ten~a 
leyes impuestas por ella, por lo que, tenemos que colegir, 
eran !eyes divinas y perfectas; pero los desastres han hecho 
que los atenienses conserven poco de tal don, que s6lo ha si
do preservado entre los memoriosos egipcios. Vale la pena 
detenernos brevemente en Ia descripci6n de los rasgos de 
aquella legislaci6n perfecta que se conserva fuera de Atenas: 

( ... ) en primer Iugar, la casta de los sacerdotes, segregada de las 
demas; despues la de los artesanos -porque cada uno ejerce su 
oficio de un modo independiente sin mezclarse. con los otros-, la 
de los pastores, la de los cazadores y Ia de los labradores. En lo 
que res·pecta a la casta combatiente, habras advertido sin dud~ 
que aqui est:a separada de todas las demas clases, y a ellos nada 
les encomienda la ley salvo .ocuparse de lo relativo a la guerra 
(24a-b). 

El prin.cjpio de especializaci6n de funciones es tambien 
aquf, como en Republica, el aspecto fundamental que elige el 
sacerdote para ejemplificar la conservaci6n del espiritu de las 

rante algun tiempo se conserv6 un poco de simiente" (23c) y poco despues: "En un 
tiempo, Sol6n, antes de Ia gran destrucci6n por las aguas, Ia que hoy es naci6n de los 
atenienses era Ia mayor en Ia guerra y en todo sentido Ia rn.cis excelentemente legislada" 
(23c). Las traducciones del Timeo corresponden a Plat6n. Tim eo; introducd6n, traduc
ci6n y notas de Conrado Eggers Lan, Buenos Aires, Endeba -en prensa. 

( 
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leyes antiguas junto con Ia educacion que refiere algo despues 
(24d). Aqu! se da par sentado que Ia polis ideal conjuga un 
buen numero de artesanos, algo incompatible con Ia austeri
dad de la polis sana y Io que es mas importante, reconoce Ja 
necesidad de contar con una fuerza armada. El principal epi
sodio de Ia grandeza de Atenas en los anales egipcios parece 
ser Ia victoria sabre los atlantes, lo cual da una idea de poder 
guerrero ampliamente desarrollado. 

Si tomamos como valido ese sfmil del Timeo en el mo
menta de juzgar el rol de Ia polis sana en el pensamiento pia
tonica, no queda otra alternativa que resignar las pretensiones 
de Ia prote polis de convertirse en el esquema ideal de agru
pamiento social. En general habrfa que concluir que la con
formacion ideal de Ia polis es la que corresponde al modelo de 
polis purificada de Ia Republica. 

3. La prote polis no es Ia ideal porque esta sujeta a Ia sola 
satisfacci6n de necesidades basicas 

No solo las capacidades superiores de lo humano, aquellas 
que el Politico describe como el ejercicio de las ciencias y de 
Ia argumentaci6n, estan ausentes en la polis primitiva, sino 
tambien parece faltar toda Ia gama de preocupaciones que 
marcan Ia diferencia entre una vida de extrema rudeza y 
aquella que presupone como condici6n Ia vida en una comu
nidad desarrollada. Si tal como los hombres de Ia comunidad 
de LeyesJ los de la pr6te polis son buenos "casi sin conflicto" 
estamos en presencia incluso de una eticidad no desarrollada. 
Una idea de hombre en Ia que Ia etica y Ia razon no tienen 
peso determinante dificilmente haya sido la preferida por Pia
ton. 

Hay razones, entonces, para pensar que el giro argumental 
que se produce tras Ia objeci6n de Glauc6n no es en verdad 
una concesi6n de Socrates a un su puesto realism a segun el 
cual los hombres no se contentan nunca con la mera satisfac
cion de las necesidades basicas. No habr1a, entonces, un re
nunciamiertto ala polis sana en aras de un modelo mas apli
cable, mas en coincidencia con el afan de lujo. Nose tratada, 
en resumen, de sefialar un deuteros pious, en terminos del Po-
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lftico; por el contrario, Socrates verdaderamente descarta que 
Ia prote polis sea la alethine polis. 

En esta linea interpretativa, por ejemplo, J. AnnasB sostiene 
que Ia prote polis y Ia polis enferma estan cualitativamente en 
un plano de igualdad. En un principia p~ede parecer sorpren
dente que Ia polis austera y moderada, donde todos se con
tentan con la satisfacci6n de las necesidades basicas pueda ser 
homologada a la polis enferma, donde germinan todos los de
senfrenos y desatinos y donde, ademas, no se siguen las reglas 
de Ia physis en relaci6n con Ia especializaci6n de las funcio
nes. Sin embargo, lo cierto es que ambas parten de un su
puesto en el que Ia realizaci6n de las mas altas capacidades 
humanas esta ausente. No esta en la polis enferma, cuyo obje
tivo central es procurarse elementos de lujo, pero tampoco 
esta en Ia polis sana que construye su limite alrededor de una 
sola aspiraci6n: las necesidades basicas resueltas. 

Segun este punta de vista, entonces, podemos decir que los 
habitantes de una polis primitiva y de una enferma comparten 
las motivaciones basicas: unicamente satisfacci6n de necesida
des, en un caso elementales, en el otro lujosas y esto hace que 
sea inadmisible postular a Ia pr6te p6liscomo Ia mejor posible. 

4. La polis ~ana constituye un origen no desarrollado e 
inestable del cuerpo social. 

Si analizamos 1a estructura misma de la pr6te polis se mani
fiestan algunas otras razones que inclinan a pensar que Ia 
postulaci6n de Ia polis sana es s6lo instrumental. 

P. FriedHinder9 explica Ia raz6n de Ia inclusion de Ia polis 
sana en el esquema de Ia Rp. de un modo que se asemeja mu
cho a un tratamiento dialectico a 1~ manera hegeliana, cuyas 
reminiscencias trataremos aqui de modo mas que sumarit). Los 
elementos de este esquema estan aqui constituidos por los tres 
tipos de p6leis: Ia sana, Ia enferma y la purificada. Asi, Ia cp
munidad sana, como origen indiferenciado, contiene el proto-

8 J. Annas, An Introduction to Plato'S Republic, London, 1981, pp. 7~9. 

9 P. Friedlaender, Plato. ,Tbe Dialogues: Second and Third Period, London, 1969, pp. 
79-84. 
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tipo del principia de justicia pero sin logos, sin arete. Por eso 
es natural que el deseo disrupter, que es en definitiva Ia 
fuente ultima de la injusticia, gradualmente prevalezca en la 
comunidad que es insegura en su fundamento. La polis enfer
ma, por su parte, no esta totalinente privada de salud, alll en
contramos las fuerzas que deben ser encaminadas para que se 
funde el estado ideal, en el cual thymos y epithymia no son 
erradicados sino que· se les asigna un Iugar en el todo, subor
dinados a las capacidades superiores. 

El simi! remite directamente al tratamierito hegeliaho de Ia 
eticidad, esfera superior del Derecho que comprende el trata
miento de Familia, Sociedad Civil y EstadolO. A riesgo de ana
cronismos, y solo para ejemplificar una lectura posible, diga
mos que a partir de una organizacion simple, con todas las 
determinaciones puras no desarrolladas, surge Ia polis enferma 
como emergencia de las contradicciones internas que ya esta
ban en Ia polis sana. El principia de justicia sin logos y sin 
arete cae, entonces, bajo el dominic. del deseo, y genera la: 
polis enferma, reino del lujo y el egoismo. Esta descripcion, 
que puede sin problemas presentarse como una interpretacion 
valida del texto de Republica, tiene muchos puntas de con
tacto con Ia descripci6n que Hegel hace de la Sociedad Civil 
marcada por el desarrollo de la individualidad y signada porIa 
persecucion de intereses privados. En los Principios del Dere
cho la superacion de las contradicciones entre Ia Familia, que 
en nuestro sfmil esta encarnado porIa polis sana~ I y la Socie
dad Civil, que aqul es la polis enferma, surge porIa acci6n del 
Estado, que en Republica vendrla a ser Ia polis purificada, uni
ca organizada segun principios racionales, donde las manifes
taciones del interes particular armonizan con el bien com\Jn12. 

10 Cf. Prlnctpios del Derecbo, §§ 142-360. 
11 La comparaci6n no deja de ser valiosa si tenemos en cuenta las caracteristicas de 

Ia organizaci6n tribal de las comunidades que dieron origen a Ia polis, organizaci6n esta 
basada en los lazos de sangre. 

12 Este esquema puede aceptarse si guardamos cautelosamente las distancias, ya 
que Plat6n no dice que las p6Teissanas y enfermas sean manifestaciones fragmentarias 
de Ia polis purificada, entendida como verdadero fundamento y de algun modo anterior 
a dichas manifestaciones fragmentarias, afirmaci6n que, de nuevo, salvando las distan-
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Lo que siesta presente en este pasaje es una subsunci6n de 
la polis sana y la lujosa en un nuevo nivel, que corr~sponde a 
la polis lujosa purificada. La respuesta que esta interpretacion 
da a nuestra pregunta por el status de Ia polis sana, puede re
sumirse en Ia caracterizaci6n de Ia polis sana como un origen 
puro, no desarrollado, inestable, ya que carece del elemento 
estabilizador y consolidador del logos, y por lo tanto, no pue
.de ser esta Ia polis ideal as! como el Espiritu absolute no pue
de detenerse en las manifestaciones de Ia Familia o Ia Socie
dad Civil. 

5. La polis sana es incapaz de encarnar un modelo 
politico. 

Algunos de los argumentos anteriores aflrmaban por dis
tintos cauces Ia imposibilidad de definir a la prote polis como 
la mejor posible dado que ella no esta regida por el logos; 
ahara nos resta analizar un nuevo aspecto: puesto que Ia polis 
sana nose rige por el logos, le resulta imposible encarnar un 
modelo politico. Ehtendemos por modelo politico no sola
mente Ia forma de gobiemo -teniendo en cuenta lo cual seria 
obvio que Ia pr6te polis no lo es ya que carece de cualquier 
tipo de gobiern~ sino tambien los esquemas y cauces gene
rales de las relaciones sociales; nos referimos, entonces, a Ia 
organizaci6n comunitaria en sentido muy amplio, pero tenien
do en cuenta que puede ser objeto de acciones para :llcan
zarla. Esta restricci6n no es meramente superficial sino que 
tiene profundas consecuencias. 

Hay, en principia, un elemento que aleja el esquema de Ia 
polis sana de cualquier otro. Este elemento estriba en Ia ,au
sencia de una inter1ci6n deliberada de los agentes sociales pa
ra constituir una organizacion· de este tipo, mas alia de que 
por otras razones su existencia pudiera darse efectivamente. 
Esto es importante porque implica·que Ia prote polis no puede 
,ser propuesta como meta de ningun cambia social del tipo 
que forma el nucleo de Republica. 

cias, ·s1 parece estar en Arist6teles cuando dice que la polis es anterior a los individuos 
(Pol. 1253a18). 
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Vamos ahara a las razones de esta imposibilidad. La polis 
sana es el unico ordenamiento donde es imposible que su 
instituci6n y organizacion se deba a u_na decision de los hom
bres. Su caracteristica diferencial es Ia ausencia de logos, de 
actividad intelectual, sin la cual es imposible siquiera plantear
se el problema de Ia organizacion social y las vias de su mejo
ramiento. Hay que t.ener en clara que no nos referimos a una 
situacion en que una parte o la mayoria del grupo social per
manece ajena a Ia actividad intelectual despreocupandose por 
este problema del modelo polftico, sino que estamos frente a 
una comunidad instituida sabre esta ignorancia. En la polis sa
na no existe la reflexi6n filos6fica y eso hace que la concien
cia de si misma como posible ordenamiento social sea nula. 

La ausencia de logos tiene entonces como consecuencia Ia 
total ignorancia de la polis acerca de su naturaleza, con Ia con
secuencia de que ser1a imposible plantear como ideal de los 
hombres actuates, los cuales reflexionan sabre el problema 
polltico, llegar a un estadio en que tal reflexi6n desaparezca· 
para dejar paso a una suerte de vado de pensamiento tal co
mo la que parece reinar en la comunidad primitiva. 

Digamos, ademas, que si aun a riesgo de incoherencia, al
guien propusiera tal cosa, este modelo no tiene, por defini
cion, a causa de su misma constituci6n, posibilidad alguna de 
sostenerse, de afirmarse a si mismo como un modelo polftico. 
Si recordamos el argumento anterior en el que Ia pr6te polis se 
nos presentaba como un comienzo puro no desarrollado, po
demos afirmar que es imposible que esta se mantenga estable 
a traves del tiempo. AI no haber reflexion en los agentes so
ciales estos no tienen manera de resistirse a las tendencias de 
su naturaleza, orientadas por el thymo~ que llevan indefecti
blemente a Ia polis a convertirse de sana en enferma. Es esta 
caracteristica consustancial a Ia naturaleza humana, Ia fuerza 
del deseo, a Ia cual se le suma Ia ausencia de otro elemento 
humano fundamental, el ejercicio del logos, lo que hace que 
esta comunidad primitiva sea sana solo en apariencia. En 
efecto, no esta carcomida por los lujos disolutorios, pero sufre 
en su fundamento una debilidad extrema que culmina en Ia 
enfermedad . 
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.Si damos aqui por- sentada la correspondencia entre el indi
viduo y Ia polis que tratamos mas arriba, y tomamos. ademas Ia 
tripartici6n del alma que sera objeto de analisis en. el libra IV 
de Republica, podrlamos afirmar lo siguiente: ~.st como el in
dividuo que no se rige por el alma racional, la que ejercita el 
logos, es dominado par las partes inferiores -thymos y 
epythimia- que deberian estar subordinadas a ese. logos, tra
yendoles .consecuencias siempre negativas, de la misma mane
ra una p6lis que no esta apoyada en un modelo definido y 
mas o menos conciente para el grueso de sus ciudadanos, en 
los cuales ademas esta ausente toda reflexi6n filos6fica, corre 
sin que exista otra posibilidad hacia 'Ia disoluci6n, dado que le 
es imposible imponer freno alguno a las desviaciones que 
comprometen el orden social. 

La prote polis no puede, entonces, presentarse como un 
modele politico deseable ya que, en primer Iugar, no depende 
para su instauracion de la capaddad reflexiva y planificadora 
de los hombres sino que le es contraria a causa de la inexis;.. 
tencia de actividad intelectual, por lo cual es imposible que la 
Republica o cuaJquier tratado politico proponga la instauraci6n 
de esta realidad. La segunda raz6n por la cual no puede ser 
un modelo polftico es que no depende de los hombres para 
su pennanencia, ya que toda persistencia de un sistema esta 
apoyada en una decision conciente o no de los hombres de 
inantenerlo·, y esta posibilidad, como ya hemos dicho, esta 
definitivamente vedada a la polis primitiva. 

6. El t~tamiento arlstotelico sobre el origen 4e Ia polis 
continua el anilisis platonico y descarta Ia posibilidad de 
que Ia polis sana sea 1a ideal. 

Es util hac~r una ultima referencia a la interpretacion aris
totelica de estos pasajes plat6nicos. Los terminos de Ia formu
laci6n del origen de la polis ponen el acento e~ la carencia de 
recursos de los hombres; precisamente estos pasajes son alu
didos por Arist6teles para realizar sus cr'iticas. En efecto, en 
Pol. 1291 a 1~19 Arist6teles pone en duda la atinencia de de
finir la constftuci6n de la polis por la carencia humana. 
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por eso esa cuesti6n, si bien esta tratada en la Rp. con ingenio, no 
lo esta de modo suficiente. S. afirma que Ia ciudad consta de cua
tro elementos absolutamente necesarios, y dice que estos son un 
tejedor, un labrador, un zapatero y un. albaiiil; despues, conside
rando que estos no se bastan, aiiade un herrero, los pastores que 
se requieren para el ganado necesario y ademas un comerciante 
al por mayor y otro al por menor; y esto constituye para el Ia ple
nitud de Ia ciudad primaria, como si toda ciudad se construyera 
en vistas de las necesidades de Ia vida, y no preferentemente por 
causa del bien (. .. ).13 

Aquello que a Arist6teles no le parece correcto es que el 
fin de Ia polis sea til anankafa y no to kal6n. Evidentemente, 
Ia pura necesidad material como nucleo constitutive de la polis 
reba ja a esta ultima de tal man era que Ia elimina de entre las 
actividades mas dignas del hombre y as!, la polltica, a Ia que 
en ellibro X de Etica Nicomaqueal4 coloca muy cerca de Ia 
actividad suprema:, deber!a desaparecer de all! pues refiir1a 
con el fin del hombre. Tengamos en cuenta que este ultimo. 
ha de ser considerado en relaci6n con su ergon propio, que 
ocupa un Iugar fundamental dentro de Ia doctrina aristotelica 
y evidentemente, aquella actividad que diferencia al genera 
humano del res to de los seres esta , muy lejos de ser I a mera 
satisfacci6n de necesidades. Vemos as! que desde Ia perspec
tiva de Arist6teles -Ia afirmaci6n de Rp no puede ser tomada 
sin mas y sin embargo tampoco es preciso que sea rechazada 
del todo. Hay otro pasaje anterior, el 1252b27ss. que matiza Ia 
cr!tica: 

. 
La comunidad perfecta de varias aldeas es Ia p6lis1 que tiene, por 
as! decirlo, el extreme ·de toda suficiencia, y que surgi6 por causa 
de las necesidades de Ia vida, pero existe ahara para vivir bien. 

Nos detendremos aqui un momenta con el fin de dilucidar 
c6mo se compatibiliza Ia critica que vieramos en el pasaje 
1291 a y Ia concordancia del recien citado pasaje 1252b con Ia 

13 Los pasajes de Ia Polittca -Pol.- siguen Ia traducci6n de J. Marias y M. Araujo, 
Arist6teles, Polftlca, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983. 

14 cr. Etlca Ntcomaquea XI 6-10, esp. 1180a-1181b. 
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doctrina plat6nica ya que, creemos, este analisis nos permitira 
echar luz sobre nuestro tema. 

Si aplicamos el .esquema aristotelico de las causas al pro
blema del origen de la polis tal como evidentemente Arist6te
les mismo est:a hacienda, veremos enseguida qu-e estamos dis
cutiendo en torno del caracter de Ia causa final. Lo que se im
pugna en Politica 1291 es la posibilidad. de que dicha causa 
final sea la mera satisfacci6n de necesidades .ma.teriales. Como 
ya lo hemos dicho, dentro del sistema aristotelico resulta 
inadmisible que este fin tan limitado tenga alguna posibilidad 
de erigirse en causa final de algo que, t::omo la p6l-is, tiene que 
ver ·Con una de las actividades mas altas del hombre. Esto es 
clato pero no es coinpleto. Por este motivo este pasaje cntico 
debe ser leido junto con la famosa definicion de 1252b que 
aclata y disniinuye Ia censura. Asi, rapidamente advertimos 
que Arist6teles retoma la idea de un origen por causa de las 
necesidades rna teriales que antes criticara, aceptandola ahora 
pero para presentarla junto a Ia idea de la causa final en el eu 
zen. De hecho, ademas del elemento temporal (surgi6-:-existe 
ahora), que ~introduce el problema del origen hist6rico --que 
nosotros soslayaremos-, nos encontramos con Ia diferencia
ci6n entre una causa final propiamente dicha, el vivir bien, Y' 
lo que daremos en Hamar una ·Causa final instrumental, Ia sa-

. tisfacci6n de necesidades, el mero vi vir. 
Tomemos como ejemplo de la diferencia antes mencionada 

entre el zen y el eu zen un texto de la Po/ftica en el que Aris
t6teles impugna la afirmaci6n de los oligarquicos, segun la cu
al los hombres se reunen y tienen derechos segun sus rique~ 
zas, diciendo: 

Pero no se han asociado sola mente para vivir, siilo para vivir bien 
(en caso contrario, habria tambien p6leis de esclavos y de los de
mas animates, pero no las hay porque no participan . de la felici
dad ni pueden elegir su vida) (. .. ). As! resulta manifiesto que una 
polis que realmente lo es, y no solo de nombre, debe pre9cuparse 
de la arete (Politica 1280a-b). 

La intenci6n de Arist6teles radica entonces en separar cla
ramente estas dos instancias, dos finalidades donde lina .se su-

,. 
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bordina necesariamente a Ia otra: Ia mera necesidad se inclina 
ante la arete. 

Si tenemos esto en vista todo nos lleva a interpretar Ia cr1ti
ca de 1291 como una insistencia en que no se debe tamar esta 
causa final instrumental y subordinada que al parecer se pre
senta en Republica II como Ia causa final y ultima, que, en 
verdad, solamente puede residir en el vivir bien. 

Ahara bien, tal cdtica bacia el texto de Republica solo pue
de ser una insistencia, una Hamada de atencion por una su
puesta falta de claridad en Ia formulacion, ya que Aristoteles 
sabe, tan bien como nosotros, que Platon de ninguna manera 
cercena el horizonte de Ia polis para confinarla a un mero pa
liativo de Ia carencia de recursos. Por el contrario, el planteo 
global de Republica apunta a presentar una v!a para evitar tal 
degradacion. Si Platon dice aqui que Ia polis surge con el fin 
de satisfacer las necesidades de los hombres y no agrega nada 
mas, lo hace en primer Iugar porque no tiene en cuenta, natu
ralmente, el sistema aristotelico y por lo tanto no se ve com
pelido a marcar con precision los niveles de Ia causa final, y 
en segundo Iugar, porque en estos pasajes del libra segundo 
esta hacienda hincapie en el origen de Ia "polis sana", que 
precisamente no se extiende mas alia de Ia satisfacci6n de ca
rencias materiales. Es cierto que la diferencia, dicho en termi
nos aristotelicos, entre "vi vir" y "vivir bien", que seg(In cre
emos esta presente en Ia mente de Platon, no esta formulada 
en ningun t6pos precise y eso hace que se nos plantee Ia po
sibilidad de que Ia polis sana sea en verdad la polis ideal, pero 
creemos tambh~n que es posible reconstruir esa diferencia a 
traves de Ia demostracion de que Ia polis ideal debe extender 
sus fronteras mas alia de aquellas de Ia polis sana. 

Podemos incluso avanzar un poco mas y concluir que la 
postura aristotelica apunta a Ia imposibilidad de que Ia polis 
sana pueda ser considerada con derecho Ia p6_lis ideal. Su 
propio sistema conceptual intenta determinar con mas preci
sion lo que Ia Republica sugeria. En los hechos, entonces, 
Arist6teles continua una idea de cuflo platonico, en tanto Pia
ton, tal como subrayamos en el segundo argumento, tampoco 
admitir:ia que Ia vida humana se realiza en Ia mera satisfaccion 
de necesidades. 
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* 
Este recorrido por diferentes argumentos ha servido para 

ec.har algo de luz sobre el status que tiene Ia polis s·arta con 
relad6n a las otras dos poleis que presenta Pl(lt6n en Ia RepU
blica, Ia enferma y la purificada. Creemos estar ahora en mejor 
situaci6n para contestar a Ia pregunta que hicieramos mas 
arriba: les Ia prote polis Ia polis ideal? Esto es, en la mente de 
Plat6n les esta y no Ia polis purificada Ia verdaderamente de
seable? 

Ahora podemos afirmar que Ia ausencia de manifestaciones 
de lo que hay de superior en Ia naturaleza humana y los in
convenientes que esta ausenda acarrea son los que hacen que 
en Republica Socrates permita que Glauc6n Harne a esta co
munidad primitiva, "comunidad de cerdos". Plat6n no renun- .. 
cia. ().qui a un ideal tal vez irrealizable sino que tiene Ia plena 
·convicci6n de que no es all! donde se encuentra el modelo 
politico realmente deseable. ·ne todos modos, no son casuales 
las interpretaciones controvertidas. En todos estos pasajes 
·conviven repidamente. una convicci6n de que la civilizaci6n 
acarrea Ia lujuria y el conflicto, con btra convicd6n de que tal 
civilizaci6n es necesaria para Ia genuina actividad intelectual y 
por lo tanto un desarrollo inevitable del hombre. 

Pero decididamente no parece viable afirmar que l.a prote 
polis sea la mejor posible y, en cambia, la purificada no sea 
otra cosa que un sustituto mas facil de poner en pnictlca. En 
toc;io caso, lo que realmente queda como utopia es una polis 
sana y simple donde, no obstante, se desarrollen las capacida
des intelectuales, esto es, se rija por Ia filosofia. Pero, al pare-

. cer, esta posibilidad es incierta incluso en la Edad de Cfonos. 

Universidad de Buenos Aires 
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