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INTRODUCCION 

Existe una antigua maldición china, cuyo lngenl080 ...ior _......,..,. 

.nónimo: "Ojat6 vivas tiempo• int-..m-·. Poca• 6poc9a pudler.,, -

t.,, •¡n-.-· como eate eg- final del siglo XX. A fuer de te repetición, -

he vuelto 'lugar común' le Idee de - le humanidad - -. - une 
encruc:i~ de le Hiatorie. El final de la guerra frie provocó el rompimiento de -

~io equilibrio que perecle dotar de un 6mbito de -.iridad el hombre común. 

El freceeo del aocieliamo real noa moatró con horror la• conaecuenci .. de lea 

ldeologl•• que poatulen te conversión de un pela en un ~ lllboretorio social. 

En su die, nueatroa abuelos menifeat•on un •llOmbro gozoso ante lea nuevaa 

poaibilidede• que le• abría el desarrollo tecnológico; asombro que nuestra 

~califica ahora de pueril y, a le luz de le tregedie de Hiroahima, 

irreapon-le, al punto que he •ido substituido por un profundo e íntimo temor. 

Nuevoa factores .. han unido a loa anterlorea: la crwciente infl.-.cie, no siempre 

ben6flce, de loa madi- masivo• de comunicación en lo• ~ social•• y 

cultura-; el predominio y ulterior ~a de las fil090flaa de corte 

exlatencialiate; la aparente "victoria final" del modelo económico bautizado, no 

con mucha fortuna, como "neoliberallamo"; la substitución, y en ocasiones 

desaparición, de loa valorea tradicionales de Occidente; el dew ic:anto 1.._.-
respec:to de laa instituciones, laa formlla de orgeniZ9Clón social y loa medioa de 

psticipeción potltica, etc. El ascepticiamo pareciera ser et -no diatintivo de ta 

11- "poamodemlded", de -toa tiempo• .........,. qua reaul..,, ser 

-~•"int--·· 

Nuestro pela no he podido auatreerae a •- tendenciaa que dominan al 

mundo; al panorama - vuelva eapecial.....,ta aombrio al a los factorea 

enumerado• enteriom-.ta ~· la peculiar ~ de nuestra 

circunstancia. Dos generaciones eta mexicanos nacieron y creci.-on en un 
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mmbienl• de "twt>ulencia flr.-icier•". y - hen -turnbr8dc> • vivir bm¡jo le ~km 

de une endémice cri•i• económica. En ... mi•rno lep80 realizemo• une 
dremlltica tren8fonneción de nue•tro •i81ema político: ~ nuestro 

propiO •_.mento de 80Ciall8'"0, .,.,_izedo por un di8CUr80 populi•te
corpar9tivi•l8 y por el 9Ulorlteri8'"0 uniperwonel, y ~imo8 el t'"*'•ito, ..:.n 
inconclU80, hecia un •i•t...,,. de partido• be8lldo en el principio de I• PD8ible 

•lternanci• en •I ejercicio del poder público. E- cembio• - t.... manife8tedo 
r.nt>M6n en una dOble vertiente: en lo •xt-ior, dej8omo• de ._ una llOCieded 

cerr.de, una ln11UI• i~cene. e hicimo. ,,....tr• I• i- de I• integreción 

global, de I• con•truc:ción de I• "•Idee pl-teria"; en lo interior, de8del'lamo• I• 

vieje po...,,ice 80tire I• mexicenidad, y relegemo• a un .-gundo t6rmino la 

80luci6n de I•• conlradiccione• impllcite• en n.,..tra conformeción necional. 

El .....,..;o de8crito no• obliga a re•lizar una racepitulec:ión. Se impone 

la nec • •idad de mirar.-•. de examinar nue•tro pmaedo, de vol- • lo• ct6•icos, 

no 801- como un ejercicio de8tinado al deleite intelectual, •ino como una 

,,_,_. de,_.,. le ~· fllo8ófica de Occidente, y de encontrar en ella 

lea baaes parm iniciar I• P8nc>8ll llll:X>r de recon•INcción. Es fr9cuente e8CUChar 

hoy en di• 1- opinione8 de ••tudio80• de la Ciencia Politice que - ~ • la 

"cri8i• del E81ado modemO" y que destacan I• .--•idad de un replent...,lento 

gen«al de 1- ~,, I08 ~de ·-,, - fO~ de orgeniDICión 
política. Podelno8 convenir oon •1!08 en que 18• V9rllgi~ lran•formecione8 de 

.....-atto tiempo t.... moctif"icado radicalrn.>te la• condicione• en que -

de8arrollaran lo• E._ necionele•. y que ... t08 encaran hoy nuev .. 

..-.id•d•• y nuevD8 probleme•. 

A nue8tra generación puede corno8f>O"der, por lo lento, la tere• de iniciar 

una reviaión • fondo, .eren•. met6clica, cientlflca, 80bre •lguno• de lo• tema• de 

mayor lr...:endencia para nue•tr• dimciplina. Podemo• aventurar una 



~. no lirnlW!iv•. de ...,_de - -· En ~*mino -
~ ..-n1r I• n.tur81ez8 del poder y de 1-~de jerwquiulci6n o 

supr.-.ubordi"8Ción entre loa hombN9. A contlnullCión, - -..io -izw 
I• l'8leclonea entlw I• polltiCll y I• 61iC8, o mM PNCi-.nenle entlw i. 8Ctlvid8d 
polltlC8 y loa v•lore8 __. .. .._.... comp8ftidoe por I• aocied8d en que ..._ -
.....-olle. En t.....,. lug81", debemo• ... 11zw...,,.. rev•lor8ci6n del individuo frente 

• I• llOCied8d, - derive en el repl......,.iento del cer6cter del c1ucs.ci.no y de 

loa .ic.nc.. y mod.alid8dea de au perticip8ci6n en loa ~· de tom8 de 

decillianea. ~. debemos - I• vlllidez de clertoa principioa que, 
con el - del tiempo, hlln lleg8da • 8dquirir el ClllW:ter de dogmea, o de 

...,...... "i~· (i. d8mocr8Ci•. I• dlvi•i6n de,,_..., el.........., de 

P8'(idoa, etc.) En quinto luger, nue•n revisión - incluir el ....iiai•-. le 

n.tureleai de la propled8cl y 1 .. condicione• en - - produoa 18 distribución de 

18 riquez8. En -xto luger, d8b8moa reconalder8r el pepe! que Juega la 

educ8ci6n en el *"bito de 18 form8ción de loa individuoa y de 18 rel8ci6n entre 

6atoa y el poder público; t- que no• conducir6 irremiaiblenwnt• el -li•i• de 

loa m6tadoe lr8dicion8 ... y ..-nos de -.llzación y -=ultur.clón, Incluyendo 

• loa medio• m••ivoa de c:cmunic8Ción. Por úHimo, y no por ello menos 
imporl8nte, debemos repl- loa fines del Eal8do, 8qUello que loa gri8goa 

denoml,,..,,, "teloa". y que conalituye • finel de ~ I• principel juatlfiC8Ción 

de su -iatenci•. 

L8 ,...,.,...,.,;• • Ari•tót8- - vuelve inevlt8ble • 18 luz de -· idaea. El 
-l8glril8 vivió, como noaocroa, en loa "tiemfM>a int--· •que - ..n.re e
.ntlgu8 mllldlci6n chine. Su _...8Ción -.nt6, tod8 popora611 QU8tded8. 

problemlla aimi'- • loa que enrr- i. nueatrll, y 61 mismo f\18 -igo 

privilegi8do de •lgunoa de loa 8COnlecimlentoa de m.yor tre-ldet lci• de su 
6pocoi. Ari•tótel•• emprendió ..,,. reviai6n muy aimilw • 18 que - propone en loa 

~rrllfoa ~ea, y lo hiZO de I• m8ner• --· rnetódiC8, cientiflcll, • -
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noa rwrnoa refwido. Muchoa de IOe t_. que naa ~ "-motivo de 

aua rene..-a, como I• nmur•leze de 1 .. nolecionea de aupra-aubordin8Ción, loa 

fines del Eat8do, el car6cter de I• propleded y el papel de I• educeción. El 

penamn- politico de Ariatólelea conatituye _.,......,. lúcida ...,,•loreción del 

individuo frente • I• aociedad, y un .......,.. lllento y egudo del car6cter del 

ci.-.0 y de au perticipeción en I• ectividect politice. 

Ten importente como lo anterior •• I• llCtitud de I• filollOfl• eriatot611ce 

fr9nt• • do• •apectoa: 1- relecionea entre le politice y I• étice, y I• tr•acendenci• 

de I• propiedad de loa bi-a como fector de I• orgenizeción potltlce. En cuento 

• lo pri......,, ai bien •• cierto que loa filóaofoa jonio• no 11_.,,, •I punto de 

ea~ une clw• dlferenci• entre ..-nbe• diaciplinea, t•mbién lo ea que el 

diacurao •riatotélico tendla netur•lmente • unirla•. en tanto que el eatagiril• 

conai- .t>aalutament• ineoapteble que •I -udio de la orgenizeción de I• 

aoc:iedad - encontrar• deavinculedo de loa v•lorea y fine• de la misma. 

Debemoa -- I• posición eriatot61ice en este punto como une decisión 

peraonel, m6a que como una reaultente de I• tnldlci6n filoaófice en que - nutrió 

au eutor. En CUllnlo • lo aegundo, Ariatólelea ea reconocido, -.r.6• de como el 

~ de I• Cienci• Politice, como el fundedor de I• Ciencia Económice, greci•• 

•I complejo y relev- -lisia que hizo de I• .,,_iatice, y de I• importancia 

que etrlbuyó •I r6gimen de propi- en el 6mbito de I•• orgenizecionea aocialea. 

El meeatro Antonio ~ R-ledo he dicho, en el -ludio preliminar de au 

versión eapeftol• de La Polltica, que con 1- <>brea del penaemiento ocurre lo 

miarno que con 1-~ de •rt•: aon ...,,elorized8a o deav•lori..-S de~ 

• .. aenaibil- de I• 6poce que I•• con.nta. En el ceao eapeclfico de 

Ariatól- debernoa ,..,.,. iocei que muy pgcoa filóaofoa, como él, "-" con~edo 

vigenci• ininterrumpi.,. durante l•nlo tiempo. Loa diatintoa movimientoa 

,,.¡¡ 



nuestrae dlaa hen tenido que pmgml', - m.¡,or o - ITWldlde, .. tribulo que 

~ el genial pen.-ctor de Eat8Qir•. Y •i - verdlld lo que -
aon..z R...,_, .,40¡,_. ~ - que ,,._. ..,.,. w6 

e.p.cialnwite W>8ible • recoilOCel, en todo ..., v•lor, •-~ de -

ti168ofo ........ - dl8Cipll,,.. 

Hemoa decidido ordenllr nue•tra mproximeción •I pen_,,ienlo politico de 

Ari•t6tel- en función de cinco ~adoa b681c:o8. En pr;..,... lugmr debemo8 

-OXilTllll'nOS e 8U8 ~- gefWl' ... 8; llbordmr el - de I• d9finlci6n de .. 

poli•, de loa conceploa •i•totélico8 de la con•tltución y de .. ci~i• y ... 

car-i•tice• de I• perticipmdón politlca de lo• hombre8 libl'-. En -. ml..no 

~ -liZ11remo• el diacurso •ristotélico relmivo a la c:remMi81ica. En 

segundo t6rmino, no• ocuparemos de loa .. sgoa más importmnt- de lo que 

11-immos un. "T..,..ia Ari81otélice del Eai.do", y preatarerno8 especial mención 

a la• opiniones que le ..,...-, al fil680fo •- icse.• de mu --.... y ..-stro, 

Platón, y la forma de organización politice del estado eapartano. 

En tercer lugar reali~• un -611•1• 80bl'e el concepto arl•tot6lico de .. 

con•titución i-1. y en c:u.rto sobre el concapto de la mejor con811tuci6n poaible; 

idea• que guardmn e•trechm relación entre •i, y de •- que se vale Ari816teles pere 

de.-rollar mua ideas 80bl'e •- formas pu.-s • impur•• de gobierno, y 80br'8 •

diferent- combirwci~ que pueden dmrse --.... y otr- - ....... de u.. 
mismm con•titución. Por último, pasaremo• revista •I di8CUrSO arl81otélico 80bl'e 

I•• revolucione•, - orlgerws y con~-· 
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· PRIMERA PARTE 

ARIST0TELES: 
UNA BIOGRAFIA DE LA INTELIGENCIA 



t. t l!L LUGAlt DI! ARl8T0TELl!8 l!N LA HISTORIA 
Dl!L PENSAMIENTO POLITICO 

A prl,,_.• vi•t•, puede - de~llld• ... 11,,.. de pen-..lento ele 

R-.ón Xir-. que ~ ..-......,;. 111 mito .del 1-nto de Cno- y • I• .__ 

del MinoUluro _.. ait...- el ...amiento ele i. filoaofl• griega. R-.-re el lector 

que el rey Minos, de Cret•, recibe • ...._. ele ob9equio divino un toro bi.nco, y 

- P•rsif-. en.morlldm de I• beati• ~. •1g1111di• un aer -.i1..-. 
mitlld hombre y millld toro. El rey ..-ndll entoncea con•lruir un 1-nto .,, 

Cnoso•. .,, donde quede encerrlldo el Minot.uro, y loa ....,,.,,_ ~ 

obligados • .-crifi.,.,., .no Ir•• afto, I•• videa de •- mozos y alele doncella, 

hai- - Teaeo loa liber• ele•- tributo, c:tendo muerte •I monalruo y -~ 

del 1-into con •'lfuda del hilo de Ariadna. 

e.. pri,,_.. imprealón - desv.-ce •ni• I• brillen!• conclusión del 

maeatro e.talán: se tr•t. de unm gran metéfor• q- nos m.nlfi-r. el deseo de 

loa puebloa griegos ele eai.blecer un orden reclonel, •una forme de vidll que Y• no 

depend• de lo• monstruos y de loa aacrificioa primitivo•"' . A decir de Xirau, es 

un. manifestación ejemplificeliva del esplrilu griego, •manta del orden y de la 

pr9Ciaión, que bu- en todo momento eneontr• un. expliCllCión inteligible 11111• 

un fenómeno nlllur.I. 

En efecto, en el alglo VIII a. c., en el extremo aur de I• penlnaul• belcániC11, 

- dmn la condicione• nlllur•- y aocielea ~ psa el surgimiento del 

pen...nlenla filoadfico y cientlf"lco. Por ...,.. .,..._ flor-. .. -=onoml• y el 

._,_c;o; por I• otr. 1-lugar • ... un. m.yor tendenci• •I individualiamo que -

1 XJRAU. Ramón. .. Introducción• la Historia de la FilOMJfla". Univenidald Nacional AUl6Doma ele Mi!xk:o. 
México 1987. p6g.ll-I'. 
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m.nlfleai.... en el -..0110 de le poeafe llrica, subjetiva • lntima ... •2 E• 

praci--..te I• poeafe, desvinculada ya de una utilidad práctice, la que ocupa a 

.. necient• el•- "ocio-·; el arte y la literatur• .. convi.-t.-. en creeciones 

8Ut6namas, desint--•· y el hombre puede dedicerae el pensamiento por sf 

llllli.no: • I• e.peculllCión teórice, m ... o menos de•li~ de los fine• utilil•io• o 

inmediato•. 

Ea una convención, general...me acept-. el dividir en cuatro ~nde• 

periodos I• Historie de le Filosoffe Gri-: 

• Los primero• s>iesocráticos: T•I- de Mileto. Aneximandro, Aneximenes, 

Jenóf-•. Heráclito y Perménides. 

• Los sofistas: Protmgorea, Gorgie•. Celicles. 

• La plenitud de le filoaoffe gri-: Sócretes, Platón y Aristóteles. 

• Le ~e: epicúreo•, estoico•. neopletónicos. 

En ·- capitulo .,,•lizaremo• muy brevemente loa tres primeros periodos 

mencionados, pare ubicar a Ariatótel•• dentro de una lerga y brillante tradición 

filasófice; _l........,. el momento histórico en que al eaplritu griego comienza a 

int- en el pensamiento polltico, e intenteremo• identificer lo• espectos 

,,,... importan!•• de I• tradición de le filosofía politice de le cual •• hsederc> el 

-.girii.. 

El raago distintivo del pensamiento de los primero• filóaofos griegos fue su 

búsqueda del an:lt6, •• decir, el origen de toda• 1 .. co-•· Suele decir- qua el 

primer gran filósofo -. lo• jonios fue Teles de Mileto; su pensamiento he 

11~ he•t• nosotros preci~I• por la• referencia• que de •1 hece 

Ari~. Según el ..i.girii., Teles aoatenla ir- poatulaclos búicos. En 

: XIRAU. Op. cil .• p9g. 14. 



primer lugar, la tierra -1:> .,,.,. preci-...-rta "la• tierra•"- debla fl- llObr9 al agua. 
Esta idea ti- un origen remoto entre loa griegoa, y noa perece muy razon

que ••i lo intuyeran loa natural•• da la• ribera• del mar Egeo. En .egundo lugar, 

Tal- pensaba que el origen da todo lo exlatente era el agua. A -te r._.:to 

hay una cierta controversia. Por une parte, algunos in-ti~• moderno• 

justifican eata posición en el hecho da que Tale• pudo notar lo indi-"Sllble que 

es el agua psa la vida, y da ahi inferir que era preci...,,.nte el agua el elemento 

original y originario de todma la• ca-s. Por la otra, hay quienes sostienen que 

heme• confundido el aignific9do de la palabra al'"CM; que ai bien aignificaba 

"origen", también "gobierno da les co-•·. y que probablemente T•I- - .-.ferie el 

ague del mmr como un etemento de supervivencias de la civiliZ8Ci6n: el medio por 

el que - desplazaba el comercio y al tránsito de peraon- en aquelle ápoce. Por 

último, Tale• formuló un bello pensamiento. que encierra en sí una fonna de 

eapirituelismo da la que el filósofo no habla podido daapoja.- aún: que todas las 

co .. • •eat41n llene• da dio-•". Ari•tótele• suponía, a aata raspec:to, que Tales .. 

referia a laa fuerzas activas de la naturaleza. 

Es aventurado afirmar que T•I-. el primer fil6110fo, hubiere sido tmmbi.,, el 

primero en formular un pensamiento politico. Sabemos, sin embargo, q~ Tales 

impulsó la idea da conformar la Confederación de The<>s, una alianza -..siva 

da varia• clud-s, ~en contra da los lidios. 

Anaximandro, diacipulo da Tale•. y tamb.,, originario da Milato, fue el 

autor da esa genial concepción qua presentaba a la Tierra corno un cilindro 

suspendido en el especie y rode8do da estrellas da fuego. Par• Anaxi...-ro, 

ninguno da loa cumtro •e1ernen1-· considerado• en la ápoce (fuego, tierra, eire, 

egua), era, por si mismo, el único origen dal universo; para explicar e .. origen 

creó el concepto del apelron. Se trata da una -acción que puede referirse a 

>tctcrn .• pmg.20 
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"lo indefinidoº o • "lo informe"; en última in•tanci•, a algo ilimitado, eterno e 

inmortal. En cuanto al origen del hombre, Anaximendro formuló la deaconcertante 

opinión de - hable nacido del "elemento húmedo, una vez que el egua -
evaporó ·por el sol". 

Otra aportación de An-imandro, notabla por sus alcances, está contenida 

en .. ,. miateri089 ~i• que noa he aido tranamitidm por aua aucesores: "Lea 

coaaa tienen que cumplir la pena y aufrir la expiación que - deben 

reciprocamente por au injUalicia".. Wemer Jaeger4 pretende explicar e .. fr- en 

t6rminoa de la concepción que pudo t- Anaximandro sobre el movimiento y la 

inmovilidad de 1- coaaa, cueatión que deapu6• - convirtió de capital importancia 

para el deaarrollo del penaamiento filoaófico, no sólo de Grecia, sino de 

Occidente. Según eata apreciación, Anaximandro ob-.vó la perpetua 

mutabilidad del universo, y concluyó que dicho movimiento sólo era explicable si 

existia, en cambio, una oposición (la inmovilidad). Esa confrontación -

movimiento e inmutabiiidad explicarian la utilización del término "injuaticia", en un canta- m6a amplio. Por lo demú, .-moa que Anaximandro también tuvo 

cierto interá• en la politice, e incluso llegO a fundar una colonia en Apoionia; pero 

aún no ariCOl 1b amo• en él una propuesta de pen .. mianto polltico como tal. 

Anaxlmenea, diaclpulo de Anaximandro, y también originario de Mileto, 

ocupa un lugar muy ll&CIM1dario en la historia del pen-mianto filosófico. 

Anaxlmenaa opinO que el origen de todo se encontraba en el aira. Esta 

8firmaci6n ~ llevarnos a cualquiera de ... dos conclusiones •iguientas: o 

bien al panaamiento de Anaximene• rapreaantO un paso atrés, ubi~ en el 

mi9!"" nivel qua T-. o bien no .. -la propiamente al aira aino al esplritu. 

Oasgracim-nta no contamos con • ......,.os auficient- s-ra inclinarnos por 

• JAEOER. Wcmcr. -La Tcologia de Jos primeros filó.of'os-. Fondo de Cultura Económica, México 1952, 
cap. ti. 



UNO cose o la otra, porque aólo coiiocamos mu fi~a. c::omo la de -

-ac:eaont•, por -.nciaa indirecta•. 

J~•. por au parte, - un persona¡. central en el incipiente 

penaamiento teol6gioo de loa pueblos griegos. La gran aportación de mu "Poama" 

ea la idea de la exiatancia de un aólo Dioa, o nub pr9Ci.....-e, de un Dioa 

mayor, cuya forma no -'ª antropomórfica; un Dioa capaz de verlo y olrlo todo, 

un Dio• omnipre...ie. E• r.-aario en- a Jenóf_., porque mua - tuvieron 

una gran influencia en la concapción divina de Ariatótel-. a la que noa 

-iremos en su oportunidad. 

Heráclito de Efeao ea el fundador de una gran tradición dentro de la 

filoaofia gri-. Por una parte, es el pri..-o en dividir el objeto de su eatudio en 

tre• grande• campos, que ahora llamamos gnoaeologla, ética y metaflaica. Por la 

otra, -a do• método• al alcance del fil68ofo, do•...,.._. .. de.,.,,_, la -

obedece al Logoa -a la razón- y la qua obedece a loa sentidos, y nos indica que 

-· úHimo puede conducirnos a conclusione• ..n.-a. Pero la aportación de 
mayor importancia de Hermclito eat6 contenida en la famosa sentencia que dice 

"No puede• entrar do• vacas en el miamo río". Heráclito no sol- deatac:a la 

importancia del movimiento, sino que se avOCll a deaentrat\ar aua origenea. 

Siguiendo su 11.- de pensamiento, y _, como no podemos entrar doa vac:aa en 

el mismo río, entonces debemos inferir que somos y no aomoa: que lo que somos 

no - 10 mismo - lo que hamo• dejado de ser en el ~. o lo que saremoa 

en el futuro, y por lo ~o que aomoa una mezcla de aer y no aar, "de auaancia y 

pres«1cia·.• El mundo -· para .......,ito, un movimiento constante. y -

movimiento con•~• requiere de una opoaición, un contr-•· 

5 XIRAU. Idean., pig. 25 
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Més -s-si_,,te resulta aún I• con...,._,.,;a lógica de sus ide ... 

contenida en la teorla del atemo retorno; idea que Nietzsche retomarla 

veinticuatro siglos después. Según asta postulado, el mundo - -• entendido 

como un• sucesión conatmlte dentro de un ciclo constante. En C8da ciclo, las 

cosas cambian constant....me. P-o e- ciclo - ha repetido -.-nante, y 

volveré • repetí.- durante toda la eternidad. Ahora bien, si por un lado Heréclito 

-1• al cambio perpetuo, y al mismo tiempo nos dice que todo ha de r-'irse, 

entoncas también sellala una cierta ide• de la permanencia eterna de las co .. s. 

Asl, los axtr9m0a - tocan. Haréclito as el autor, por esa razón, de la idea de la 

am100la de los contr•ios. 

Un contemporáneo de Heréclito, Parménides de Elea, es referencia 

obligada e indisociable. Sus visiones del mundo son radicalmente opuestas; y de 

la oposición de ambas deviene la COrTlente principal del pensamiento filosófico de 

Occidente. Parménides, apoyado en su formación pitagórica, sostenla el principio 

de Identidad: "lo que es, ea". A partir de ese premi .. , resulta lógico afirmar que 

no - puede .- y no - al ml.mo tiempo. A la vieja cuestión sobre el origen de 

las cosas, Parménides responde diciendo que el origen de todo es el ser, y que 

- - as inmutable. La inmutabilidad del -• - fundamenta en que, si 

acaptáramoa la hipótesis del cambio, entonces el ser podría cambi• a cualquiera 

de ••tea das poaibilid.cle•: el ..,. mismo y •I no -r. Pero ai el ser cambiara a 

ser, antoncas no habrla movimiento, y si el ser cambi•• • no -· tampoco habrla 

movimiento, parque es imposible la exislencia de lo que no es. Parménides 

concabl• al ser como eterno, continuo, indivisible; sostenla que no tenla 

comienzo ni final. Se ha especulado mucho sobre la idea que tenia Parménides 

del .-. y -.a la posible identidad de -a idea con la que su ..-atro, 

Jenóf-s. habla expresado de Dios. 



Esta prin.r• '"'- de I• Historia de la Filoaofla Griaga concluY9 con la 

aparición de tres extraordinario• penaadores cláSioos: Demócrito, Emp6doeles y 

Analldlgor••· El pri.,_.., fundó I• 11- "corriente de los alomiataa", C&.l!f

aportaciones fueron lra_,,...nt•I•• par• el de-rrollo ulterior de I• ciencl•. P•• 
Oem6crito, el cosmos ••lalb.9 c:ompuesto por pmrtlc:ul- dimi....- • indiviaibles 

denomin-• "átomos", t*"1ino que significa •que no admite división". Es 

Impartan!• destacar que per• Demócrito, el coamos entero --~de 
un• miam• aubat.-.cia; 

constituido por materie. 

incluso el esplritu, pare -t• geni•I filóaoro, -

Otra de su• aportaciones Ir_,..,,..... - el 

determiniwno: I• noción de c¡ue hay acontecimientos c¡ue fatelmente ocurri'*', y 

que constituye I• piedra de fundación del ,.,,..odo cienlffico, - parte de I• 

premisa de I• inevitable repetición de fenómenos en función de causas idénticas. 

Ernp6docie• retomó la vieja tesis de c¡ue el mundo estaba constituido por 

cuatro e1....-.1oa (fuego, tierra, agua, aire); que la unión de esos elementos, 

n•cida del amor, hacia que surgiera la vida, y • contrario -nsu, que el odio 

provocabe la desunión da aaos elementos, y producla la mue"•· Anaxágor•• 
reformuló 1- ida- da Oemócrito y loa atomistas, con la variante da c¡ue 1 .. 

pa"le&.1ias indivisibles tenían un carácter espiritual, y que estaban regidas por el 

Nous. 

La segunda etapa histórica del pen....iento filosófial griega está 

constituida principalmente par los sofistas, ....-os que recorrían la Hélade 

.,.sel'l8ndo al - de la retórica. Hoy en di• suele ---de la idea de - los 
sofista• eran especial-• loa amos de la falsadad; el t6rmino se utiliza de 

....,_.. de8pectiva, para -igns a -' - arg.....,,.. una rnwttira a 

aabl- que - trata da una mentira. E• cierto qua loa sofistas griegos esteban 

más interesados en el convanclmiento del -itorio mediante la utilización del 

1engua;e c¡ue en I• veracidad da sus poslul-. Pero tambi6n •• un hecho que 
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revolucionaron el .,,..i•i• del lengumje de au ltpoce, y ~ laa - para al 

deaanollo del penaMTlianto lógico. Loa trea grande• filóaofoa de la antigüedad 

ha16nica, Sócrataa, Plmón y Ariatóta._, invirtieron mucho tiempo tratando de 

solucionar algunoa de loa problemaa que pi.ntaaron eaoa •,,_atroa arrantaa". 

El m6a grande de los aofi•I- fue, ain duda alguna, ProUlgoraa. Exiate una 

fra-. citada con inaiatencia corno el fundamento del humanismo occidental -y 

muy espacialmente del relativiarno-, qua auele atribuir-la: "El hombre es la 

medida de toda• laa coaaa•. ProUigor- retomó algunas idea• de Her9c:lito, y en 

cierta delicia- ..._,... laa pervirtió. Si el rnae-o de Efeao había planteado que 

el m6todo de la razón era el más indicado para conocer, Protágoras reivindicó al 

otro m6todo, desdel\aldo por Heráclito, basado en la• aensacionea, y relativizó el 

conocimiento al aceptar la premisa de que cada hombre ha de tener senaacionea 

diferentes del mundo. Y si su antecesor había planteado la teoría del cambio 

~e. P~• extendió esa idea al conocimiento mismo, y no noa 

queda más remedio que afirmar con 61 que al todo cambia, entonce• también 

.,.,.,¡,;a al mundo y .,.,.,i,iamoa noaolroa, y por lo tanto no .,.- axiatir una 

verdad absoluta ... ni aiquiara una que poatule que todo .,.,.,i,ia. 

Gorgi- ea, a Parmánidea, lo que Prol8gor- a Heráclito. Su filoaofia ae 

basa en la• premi- de que "Nada axiate•, "SI algo exiatiera no podríamos 

conocerto•, · y "Si pudiéramos conocerlo no podriamo• comunicarlo". La 

reivindicación que hicieron los aofist- del mundo de las aensacionea alcanza en 

Gorgiaa au punto extramo: el eaoapticiamo. Desde luego, suenan convinceniea 

aua sgumwitoa en el sentido de qua el conocimiento - captado esencialmente 

por loa aent~. y qua la• aenaacionea son engallosaa; m6a convincente aún, su 

poatulado de que el lenguaje no puede comunicar coaaa perceptible•, sino que 

,,_y••.,.._ por esa• coaa• perceptibles. 
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En el ámbito de eata teaia •• impoaible no ~ • Celicles. No - he 

podido comprobmr su existencia, y ea probable que aol......te - un peraoneje 

de ··- genial novellata llemedo Platón", como guatabe -ir Jorge Luia Borgea. 

M6a que su existencia histórica, noa intere-n taa ideas qa..- M le atribuyen, 

porque conatltuyen une suma del pen...,iM'tto político de loa -.-. En el 

diálogo Gorgiaa• , el sofista Caliclea participe en la diacusi6n que aoati-n sus 

campaneros Queref6n, Polo y Gorgias con Sócrelea. Eate último ar~ta que 

es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Calicies poatula lo contrsio, y nos 

dioe que el hombre - un ser cuyo conocimiento - obtenido por medio de sua 

sentidos, •• decir, por conducto de la •naturaleza del hombre". Según Celicles, la 

sociedad inhiba los deaeoa o Impulsos naturalea del ser humano, y lea le~ 

constituyen el freno que Je permite hacerlo. La ley seria, en la visión de este 

pensador-peraonaje, un invento de los débiles para compensar el dominio de loa 

fuertes. Calicles sostiene que es contrario a ta naturaleza frenar los deseos del 

hombre, y por ello miamo ea contrario e la naturaleza que la ley llUjete el fuerte. 

En todo caso, ea la ley del más fuerte le qua - prevalecer. 

La tercera etape de le Historia del P9"1semiento filoa6fic0 griego comienza 

con Sócrates. Aún hoy en die hay qui-• ponen en duda su exiatencia histórica, 

y no falta quieri lo ubique en el mismo nivel de Calictes. como un perSOl'\9Jje 

literario. Sin embargo, existen poderosos indicio• que nos hacen penaar que 

esas dudas aon infu~s. Ademms de Platón, contamos con el taatimonio de 

Janofonta, y de Aristóteles, entre otros. Es importante mencionar qua el estagirita 

no conoció e Sócratea, pero trabó amiatad con muchoa de sus discipulos, y hace 

conatantes referencia• • sus enaetlenzas a lo largo de su obra. 

Sócrates fue creador del m6todo may6utico, consiatente en formular 

preguntes que su interlocutor en turno he de responder, y que lo van acercando 

~PLATÓN, -Di41ow-". Estudio PrdinUnardc Franci9CO Lanoyo. Editorial Ponúa. México. 1984. Ng.143 
ysigs. 
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conaietent..-nte twc:ie una hipót••i•. Gracia• • -t• método, Sócrat•• 
.._...,116 toda una Teoría del Conocimiento, que parte de la ba- de que aquello 

que COI IOCletTloa "provi- de la iluminación de nocionea que tenlamoa en el 

espíritu. oscura• y confu-•"7
• Este procedimiento es abiertamente opuesto al 

empirismo de loa aofiatea, y muy e9P9C1elmente • la postura de Gorgiaa. En su 

oportunidec:I, Platón retomará la línea fundamental de pensamiento que aqul se ha 

enunciado, y conc8birá au propia Teorla de las lde-. que analizaremos en un 

capitulo poaterior. 

Una de laa aportaciones de mayor trascendencia de Sócrates tiene 

especial relevancia P.-. loa fines de este trabajo. Nos referimos. desde luego, a 

au concepto de moral. Sócrates construyó su pensamiento en tomo a la idea de 

que el hombre tiene una tendencia fundamental hacia el bien. En base a asa 

afirmación, S6cretea ~ articular dos premisa• que Aristóteles cita 

puntualmente: que el vicio - una forme de ignorancia, y que nadie hace al mal 

de mmner• voluntaria. Si nos aventuramos a interpretar estas iclttai•. concluiremos 

que el hombre sabio es necesariamente un hombre bueno, y que si un hombre 

haca el mal ea porque deaconoce al bien. La consecuencia última de estas ideas 

la encontraremos más tarda en Platón, y en al miamo Aristóteles: concebir la 

educación como una poderosa herramienta para forjar ciudadano• virtuoaoa y 

útil••. idee que pr9dominará en al pen .. miento politico del siglo IV a. C. 

Imposible no mencionar aquí ... brillantaa páginas finala• de la Apología 

de Sócretea•. El texto que supueatemente ha preservado las palabras finales del 

~tro. conatituye la máa fehaciente c:temoatraci6n de coherencia entre el pensar 

y al hacer, y un notable alegato en favor de la virtud como gula para la práctica 

cotidi-- S6cratea, acusado de impi- y da corromper a la juventud con sus 

en..nenzas, sa negó a huir da sus captores, como lo sugerla Critón; hizo frente 

'XIRAU. Opus cit .• pág . .fO 
•PLATÓN. Opus cit .• págs. JBy 19. 
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a su• .cuwionea, y - entregó • la muerte de la c:lcul9, no sin -- _,. edecel e 

sus detractC>n!ts •aún CUlll1do no ti.y• sido su intención hacerme un bien'". 

El sucesor - Sócrates como figura preponderante en el pensamiento 

griego, •i hemos de hacer caso de lo que nos hll tren11mitido le tr-.:lición, fue 

Platón, cuyo ver-.0 nombre era Aristocles. Le filosofía de Platón no puede 

,..... conaiderada, en -ntido eatricto, como un siatema cerrado, o totallZ8dor, pero 

-...0• advertir que el atenian- aborda en sus Oié/oflOs casi todos los temas 

centrales del pensamiento filosófico da au tiempo. En procura de la clwidmc:I. 

podernos seguir a Xirau• en su llflnnación de que Platón parte de la creación de 

una Teoria del Conocimiento como fundamento imprescindible para constituir una 

Metafísica, y que dieha Metafísica es condición sine qua non par• comprender su 

Moral y su Teoría del Estado. El análisis de las dos primeras excederla los fines 

de este texto; tandremoa que limitamos, un poco a r-tladiantes, a destacar 

aquí los reagos más importantes del pensamiento polltico de Platón, con el 

consuelo de volver sobre I• Teoría de las Idees en un capitulo posterior, por 

cuanto itata pueda tener relevancia sobre la concepción ariatotitlica da los 

fen6menos políticos. 

La República as el diálogo en que Platón analiza, e~almente, el tema 

de la justicia. Uno da sus interlocutores, Glaucón, sigue la línea de pen...,iento 

que hemos resellado al mencionar a Calicles. Glauo6n relata la f6bula del pastor 

Giga•, que de hombre justo y virtuoso - convierte en asesino por culpa del 

anhelo da podar y riqueza; .., sirve da asta figura para •gumentar que el hombre 

no ea justo o injusto, sino en función de l•s circunstancias en que se encuentra. 

La justicia - convierte ••i en una convención de loa hombrea, y no en una virtud 

intrfnaeca al ser humano. 

"XJRAU. Opus cil .• pág. 4S 
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Plmón subraya que I• justicia •• la ba- de I• constitución del Estado, y 

- no ~ existir Estado sin justicia. Para fortalecer esta opinión, Platón 

de8Cribe una eoci- utópica canatituida por tres grupos aoc:ialea: loa hombreS 

de oro, o gobernantas, lo• hombrea de plata, guardi-s, y loa hombrea de 

bronoe, c:mmpeainoe y--..... Eatoa últimos t-.. cer>Oel- toda posibilidad 

de converti.- en gobemantea. Su función ea producir, y para ooncretarle 

.._.....,, de una familia y de una propi-: motores de su actividad cotidi-. 

dado - tienen - alm.nter • los suyos y con-rv•r lo que les pertenece. La 

segunda el•- social, la de loa guardi-•. carece de bi-• y de familia, como 
no sea la común• todo• ellos; asJ, desprovistos de eaoa motores que impulsan al 

.,._;no o •1 art...,,.,, carecen de arraigo y -'itoa, y se encuentran por tanto 

_, un •atedio de libert8d que 1•• permite obrar en función del inter6s común, y no 

del propio. Por último, Platón nos describe al gobernanta, que - ..- un 

filósofo, un hombre aebio y virtuoso; aquel que ha logrado selir de la caverna y 

ver el sol con aua propioe ojos, y no - sombra• chlnaecaa que ae proyectan en 
1- peredas de I• misma. Esta clase de ~nte no requerí,. lay- en 

absoluto, dado que au aebidurl• le gui•á para encontr• le justicia entre loa 

hombr-. 

Xirau haca bien en dea1- que esta estructura del Es- plmónico, -1 

de eaq..-nática, ha sido melinterpret- por aquellos que han querido ver en ella 

la simiente de las idees aoci•li-• de nUll9tre era'º. Agregaremos a las palabras 

del maestro catalán nUll9tr• opinión de que PlatOn, más que describir un -tedo 

ut(lpico, tiene le intención de resaltar aquellos aspectos del estado espartano que 

más la apasionan, engal\ado por la idea de que los 1-monioa hablan 

alcanzado un grado más evolucionado en au organización aoc:iO-fX>Htica; que el 

genial pensador menianae intenta conformar un todo sistematizado y armónico en 

- conviven loa rasgos de la constitución de ese polis con su anhelo personal de 

1º XIRAU. Opus cit .• pág. 63. 
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formul• •- bll- psa une constitución - ene.mine • le ~ldlld hecia le 
r.ticid9d (eudaimonia) y I• virtud aupreme (•reMJ. Eate millmO enhelo impul._.á. 

•I eategirite • llborder eatoa millmOe teme•, y • .-i._. .-- une poaici6n muy 

critica I•• .,,..,.._nzaa de su maestro. 

Pletón concebla I• educeción como un ~ de au •iateme de 

gobierno; un mec:eni•mo de -lección del gobernante de la poli•. e- educeción 

tendrl• doa meteri .. fu-..t•le•: le gimneai•. - nos conc:tuce • le .,.,_.,¡. 
del ...--po, y la múaice, que nos pro- de la a,.,,_,i• del eaplritu. Por múaice 

debemos entender lo que antendfa Platón: aquell- aclividede• lntelectuelea 

propia• del hembra sebio, como las letr... las art.. y •- ciencie•. Pero 

curioaamente, en abi- contredicción a otros pasaje• de los DiMogos, Platón -

manifiesta enemigo de la poesía y de loa poetas, a quienea ecu.. de aer 

"imi-.Oa de asta imiteción que ea nueatro mundo". Ciert...-nte - Pl.tón 

diatinguió con cl•ridad el car6cter •ubveraivo y liberedor de I• -f•, y no hebl• 

en su aiateme un eapacio s>s• t.....no peligro. 

La educación del gobernanta, por último, --6 completada con 1 .. c:iencÑIS 

que lo pro..-6n de la• i-r.mientaa _., convw-tirae en un hombre virtuoao: 1-

met-icea, la geomatrla. la astronomfa y I• dieléctica. L•• tre• primares le 

permitir6n entenciar el orden del univerao; I• últime, le filosofl• propi

dicha, le permitirá entender -má• el orden que priv• entre los hombres. 

Un vireje int-de •- teorl•• pletónlces e•tá contenido en Las Leyes. 

El Platón que perfiló La República .,... un hombre eún javen y epesionedo; el 

Platón de Las Layes es un viejo msencmntado de - propios ideales, y escáptico 

..apecto de la perfección del ~re. Si por un lado -.bes diálogoa tienen un 

...-o común, une estructura básica muy simil•, por al otro - -ierte en Les 

Layes qua Platón deacree de au idea origine! de que el gobernente puede 
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preacindir de normas jurídicas y confiar an au -iduría la impartición de la 

justicia. Así, incluye un sistema en et que mezcla algunas de sus ideas originales, 

de corte mon9rquico, con ideas democráticas. Algunos inv-tigadores sostienen 

I• teoría de que el llCDfltecimiento qua motivó ese cambio fue la ejecución de 

Sócnllea, quien fue condenado por el gobierno oligárquico de Atenas. 

El tercer y último gran pensador griego de la etapa es pracisamante 

Aristóteles, con quien finaliza el periodo de mayor esplendor de la filosofía de la 

antig~. Es prudente hacer el satlelamiento de que nuestra exposición 

quedmrfa inconclu- si ..., limitara a reset\ar las ideas de Aristóteles sobre la 

convivencia, humana·. la organización del Estado o los fenómenos políticos. Jorge 

Luis Borges nos ha recordado, en una de sus más brillantes páginas. y a 

propósito de la flor de Coleridge, que una sola rosa presupone un universo 

entero: a J)8rtir de ella intuimos 1• tierra sobre la que crece, el agua de qua se 

alimenta, le luz del sol que la nutre. En - -ntido, cualquier idea u objeto no as 

sino una pieza, más o menos autónoma, de un sistema general, de una visión 

total~•. de un cosmos. A mi entender, I•• i- contenidas en La Polltic:a 

aon, en cierta manera, la traspolación de la filosofía aristotélica de la naturaleza al 

mundo de la convivencia orgslizada entre los hombres; y junto con la Ética a 

Nicómeco, el colofón de la· cosmovisión del est.girita: la piedra final del gran 

edificio ante el cual debemos descubrimos en set\al de mudo re-to. Por esa 

razón, echaremos un vistazo a los postulados máa importantes de la filosofía del 

eat.girita, en campos aparentemente diversos al de la Teoría del Estado, con el 

fin de intM1tm" une visión de conjunto de su cosmovisión. 

~ e Andrónico de Rodas le idea, oer-•lizada durante muchas 

centurias, de que Aristóteles era el autor de un sistema filosófico cerrado11
• Los 

critico• moderno•, especialmente los posteriores a Zeller, han desestimado eaa 

11 DÜRJNG. tngemar. -Aristóteles-. Uni'"·crsidad Nacional Autónoma de Mé."'ico, México 1987, pág 79. 
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Si mcept.nos por un rnorn.rto I• -nición que nos pooporcioo• 

Abbagn8n0 del t6rmino "sistema•". y sostenemos con 61 que - ,....., de I• 

totalidad deductiva de un di9CUr90 filo.otico, o dicho de otra ~•. un di9CUl"80 

org11niZ8do de maner• deductiva. que constituye "un todo cuy•• P8f1-~ 
resuli.r ur\8 de I• otr••, entoncas tendf9noa que concluir con Düring que 

Aristóteles no fue el c:nomdor de - sistema "tol81iz8dor", y que si bien en el 

Corpus Aristotelicum se .::tvierte una tendencia a la aiat..,,..,ica, dic:hlt tendenc:i9 

en r-lid8d se concreta • une sistemática de problemas. 

Sobre el probiem. del origen de las co-•· Aristóteles pen- que podl• 

expli.,.._ en función de dos pares de conceptos: hy--. y dynamis-energeia. 

El t6rmino hyle puede -rvir indistintamente para designar a la matwia -en el 

sentido físico- o bien en cuanto "concepto de reflexiOn" o idea. La materia exiata 

sólo en potencia, pero a partir de ella .., genera algo cuando es actuali~. En 

I• m•teri• - contiene el te/os, el fin de C8da co ... y e- te/os - absolutamente 

invariable en cada caso. En el hombre, el impulso motor .a encuentra en el 

_.,, y •• •- impulso al que produce la generación. e- cosa en la 

nmuraleza es invariable y eterna; así, el hombre sólo pueda et lget- hombres. 

L• lcinesis no ea un término que se limite a designar el movimiento: 

también se refiere al cembio, -• cuantitativo o cualitativo. Cumlquittr proceso 

natural ea un tipo de lcinesis. Este fenómeno, I• lcinesis, sólo existe en las ca-. 

Aristóteles lo expliC8 como un proceso continuo y no corno Un8 vuxt-P<>•ición de 

astados. Esta idem del estagirit. constituye un paso -lante en I• viej8 pol6miC8 

entra Heráclito y Parm6nides, • que nos hemos merido antes; a nuestro P8'acar. 

constituye un "'8ravilloso ejemplo da I• rrl8ner8 en que Aristóteles er• C8p8Z de 

arrnoniZ8r ide•s aparentemente opuestas, y da encontr• Un8 solución eficaz a un 

problem8 pl•nteado y al parecer insoluble. 

i: ABBAGNA.NO, Nicola. -Diccionario de Filomfla-, Fondo de Cultura Económica. México 1961. Pág. 
1081. 
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Aristóteles llbottl6 el problema del tiempo y del espacio, y lo hizo en 

l*"'inoa iguelment. aingularea. P•• el estagirita, el tiempo •• movimiento, y 

como tal •• cmpez de - cuantificado; por su pste el e9P11Cio - inmutable, en 

cuanto tOdo _,,..,io ti- lfmitea. Tiempo y Eapec:lo fOrmen une unidad de 

conceptos; tom... un lodo. El eapecio en general, y el lugar especifico de une 

cosa, son para •- pensador griego dos sistema• invariable• de relación, 

ebaolutamente neceaarios pare comprender el movimiento. En •- miarno 

-.tido, todos loa movimiento• formen una cadena entra sí. Ea importante 

destacar que, pse Aristótel-. toda cadena de acontecimientoe requiere 

necea.riamente dé un punto de arranque, porque de Jo contrario nos 

encontrerlMT>Os con el •absurdo" (por lo menos para •I) de un regreso ad infinitum. 

Es precisamente asa aseveración la que nos permite reaenar las 

carllClerlaticaa de le coarnovlai6n de Aristóteles. El estagirita conc:8bla un mundo 

etamo e inangendrado, en el cual existieran doa niveles: al coamos superior, 

-luternent• inmutable, y el •mundo sublunar", en el que reinan el movimiento y 

et cmrnbio. E- movimiento y •- cambio se manif"testan en los proceaoa 

natura .... de car6cter ·irreversible: gener8Ción, crecimiento, perfección, mengua, 

muerte. Lo• actos de generación y muerte forman parte de un ciclo eterno en el 

mundo sublunar, pero la• especies o formas son inmutebl-. Así, y con 

fundamento en lo enrerior, Aristóteles anticipó aquella idee de que la ""!feria no 

- cree ni ai destruye, sino que aólo - tr.,,sforma: para él, los elementos no ae 

disipan ni - consumen, sino que se convierten unos en otros. 

A decir de Düring, el Dio• de Aristóteles no es propiemante al crelldor del 

mundo, ni interviene en él, a la manera en que podemos comprenderlo en nuestra 

moderna civilizllción da origen judeocriatiene; en todo caso, Dios realizó la 
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etemidMI, creo .. gerwrmción, 'lf de •• ~y de .. - - canelÍIUl'Ó 

al ciclo eterno • - noa .-imoa en el p6rnlfo 8"terior. 

En rel8ción al hombre y• I•• c:oa89 - le rodamn, Ari~--... -

al _. ~ - I• obr• llUpram8 de I• netur•lez8. y - lodo lo -. h8 •ido 

cre.cto por cauaa del hombre. Eata posición antropocél ob iC8 le permita aimplifiC8f 

al estudio de la aatructur• de las co,... en función del ..,.lisia - - ~ 

re•lizm- de cumro f-=torea: la rnetari•, I• fomw, I• ~ aficienta y al fin. Y ai I• 

naluralezlt lo creó lodo en función de su cr88ción suprema, al hombnt, - lógico 

suponer qua nada de lo~ e- en vano. Por lo tanto, toda• lea co-. todas 

•- pl•ntas y anim•I••. tienen un ergon, es decir, una función que lea es peculiar 

einaepar8bla. 

Para al estagiri .. , lo qua distingue al hombre de los animales ea au facultad 

de pensar y de conocer, al nous. Más allá del nous, todas las funciones del alma 

humana son solamente fenómenos psicofísicos. Ariatólalas entiende la relación 

.mre •lma y cuerpo de un. ...,.,,.... diferente • sus antecesoras; par• 61 -o• 

concepto• están all0Ci8doa de manera insepar8ble. Düring ajemplifiC8 - noción 

arislot611C8 con la rel8ción que podría tener lo CónC8vo y lo convexo en un cuerpo 

allf6rico. Tal vez saa más correcto entender la poaición arlatot61ic. anta la 

releción entre al alma y el cuerpo a la manara en que podemoa entandar la 

ral-=lón entre mmarl• y forma. Ariatóleles entendía al •lma como "I• entelequia 

primaria de un cuerpo natural, que posee la vida en potencia•13 

El conceplo arlatot61ico del noua resulta, por demás, int.....,,.a. El nous 

axiale por sí, y no tiene una comunicación propiamente dicha con al cuerpo, o por 

u ARISTÓTELES ... De anima ... 11.&pt 'f'U'Xl"ll;. 11 l. Ci&ado por Düring. Opus cit .• p6g. 57. Es in&cn:sanlc 
advenir que el 1c!nnino entelequia -f!nfe/1cheia- ca de &ello propiamcnlc aristotélico. En algunos de sus 
~ úpú.f""te:a ...,..nlo biológico culminante''. -aucJ en que me tul alc:an.t.ado el 1eltn-; en ouoa. sUnplcmcn&c 
significa .. análogo-. 
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lo ....,.,. no una comunicmción que pudi*•mo• 11 ...... fi•iológicm. L• mfirmmción 

.-i-61icm de que el nous ea "lo divino en nosotros" no• t..ce recordllr I• poatura 

de Ta- de Mileto, de que I•• co- •eat6n 11-• de dio-·. Ci-.....nte, el 

pan_,,lento del eat8girita ea igu•l......te bello: la inteligencia ea equello que nos 

IWl8Ciona con la divinidad, o que no• t..ce formar parte de ella. Spinozm hllbrla 

de funclmmentar su pantelsmo en afirm11eiones de este tipo. 

Por lo dem6s, el concepto ariatotélico del nous rechazm mbiertamente la 

postur• de Sócrmtes, y posteriormente de Platón, sobre el conocimiento como 

reminiacenci•. Pmr• Ariatótelea, no existen los conocimientos innatos. Y .. 

preci..mente en e8te tema donde encontramos otra vez un ejemplo de cómo 

podla Ariatóteles '""110r'lizar fund.mentos aparentemente opuestos, poatur .. 

irreconciliables, y articular una nueva premisa: con respecto al anejo problema de 

los sofistas y Sócrates, Aristóteles opina que la• percepciones sensibles son 

coordinact.s por el sentido común y conservadas en I• memoria. Así, el estagirita 

no concibe al hombre como un ser esencialmente sensual, a la manera en que lo 

hacia Prot6gorma, pero tampoco como un ser esencialmente intelectual, sino 

como unm muestra de perfecta armonl• entre sentidos y razón. Los conceptos 

universales, para Aristóteles, se origi,,.n en la repetición de las experiencias. 

Asl, lo universal devi- de lo particular, y a través de lo particular podemos 

alcanz9r lo universal. Este camino, que Aristóteles denominaba epagoge, 

solemos conocerlo como método inductivo. 

Ari•t- aoatenl• que loa concepto• universales eren el objeto del seber, 

pero que cmreel•n de existencia re•I. Esto le permitió generar toda una Teorla 

del Conocimiento, que ea mmnifieatamente diferente a 1• de su predecesor 

inmediato. Según Aristóteles, para las cosas singulares, perceptibles, no hay 

definición posible. sino únicamente opiniones. Este problema es resuelto 

acudiendo a las conceptos mencionados de dynamis y energeia. En opinión del 
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-.teg;rita, •I .- - potencial en t.nto ..i:.mo. que exi- elgo. Aal, al 

encontr....,• - •lgo, y - encuentro ti- IUQ# mqul y llhor•. ectualizemoa el 

-- E- -•-lizedo - alempre objetivo. 

La di•tinción entre epistfJme (conocimiento) y dox• (opinión) .,..,._., t

gr•n retevencia pw• Ariatótelea. En une de aua pagine• más •~-. 

lngemer Düring nos ecfara que ... distinción es en realid8ct fictici•, y apunt• una 

contr8di=ión aperente: "El .. ,,.,, no nec:eaita ser otr• ce>.- que mere opinión, 

preauponiendo que ésta ae h•lle firmemente fundada•••. Al perecer del autor 

cit8do, el método dialéctico y enalilico que Aristóteles empl .. en aua eacntoa 

fíaicoa, éticos y biológico• "no responde en absoluto a las exigencias que en su 

taorí• •1 te plantea• un• exposición cientffica•15
• 

A reserva del aMlisis que reali2:11ramos sobre la ética aristotélica, en al 

capítulo correspondiente, es conveniente adelantmr brevemente una descripción 

de la misma. Aristóteles se caracteriza, en sua escritos éticas, por no reducir el 

oti;eto de au conocimiento a une simple deacripción. El núcleo central de la étlce 

ariatotélica es la u • ...- "doctrina del varón éticamente valioso". Según 

Ariatót•lea, nuestra cepecidad para encontrar la juata medida es la que determina 

la manera en que ac;tuaremos en el mundo de relación. Pera en todo e890, se 

t,.... de una cualidad que requiere el preaupuesto de una elección: el hombre 

- decidir entre dos poaibili-s. Sólo la e_.-iencie de I• vicl8, y I• 

comprenaión de loa valorea ético•. puede lograr que el hombre r-lice une 

.. lección correct8. El p1-...1ento ~I que airve de 1.-..tondo a eate 

penorame •• el hecho de que el hombf"e debe elegir aquello que no perturt>e su 

pen .. r libre. L• perturb8ción de e- litlerted de penaemiento serla producide, 

siguiendo lógicamente el discurso del estagirita, si el hombre se apartara de Ja 

juai. medida. 

1• ARISTÓTELES. ""Tópicos-. VI. 2. Citado por DOR.lNG. Opus cit .• pilig. 61. 
15 DORJNG. Opus c:ir. P;ig. 6 J. 
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Ari8161e- __,,,. - •• felicidad - ~ ... pG9ible •i -

---- en t'9S pil-~-= la C:OO•ipi•18ión fila86t"ica, la virtud 
MiCa y la alegria. 
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1.2 REFERENCIA H19TÓRICA DI! LA ORGANIZACION 
DE LAS POLIS GRIEGAS, DE Pl!RICLl!S A ALEJANDRO: 
ORGANIZACION POLITICA DE ATENAS Y ESPARTA 

• 
Ea ..mural suponer que la perspectiva .-iatot61ica del Estado, y en ganM"al 

de loa.~• pollticoa, debió -r influida por I• composición y organización 

de loa Estados griegoa de au época, o de 6pocaa entariorea, y muy e..,..,ial....rte 

de Atenas. El mismo Aristóteles, con ayUda de Teafr-to, logró reunir ...,,. 

c61ebre colección de "constituciones" de loa E•- de su ~- En -te 

capítulo boaq~. en forma por dem6• e~ica, loa r_. ,.,... 

importantes de la organiza:ión política y jurídica de dos polis que pudieran 

resultar ejemplificalivea: Atenea y Esparta. 

Antes, unas cuantas precisiones. En primer término, es necesario 

desechar esa tendencia a ver al "pueblo griego" corno tal, es decir, como una 

entidad nacional más o menos homogénea. Ni racial ni culturalmente puede 

hablarse de homogeneidad en •- vaato conglomerado de asentamientos 

humanos que ae nutrió de aangrea disímbola•. herederos de enemigos 

irreconciliables. Poco tuvieron en común, por ejemplo, los pelasgos, habitantes 

originales de la península balcánica, oan los creto-mic6nicos. Aún entre los 

pueblo• de origen indoeuropeo, como jOnlos y darlos. habla i~lvab

difentnciaa. E-d~ .,....- - 1rev8da inck.O al .-no mismo de la 

polis. Entre tos atenlenaes, como entre casi tod9a 1- ciUdade• de origen jonio, 

hubo siempre la dlfetenciación entre •- cuatro tribus origin.-iaa; otro .....,plo lo 

constituye E..,-•• , cuya composición social nos permite suponar la existencia 

de una nación conqui•- que termlnO ~- la el•- de loa ilotlla, y otra 

conquistadora, que integró la aristocracia l_.,,.,.,ia. L,.. luchas entre unos y 

16 PETRJE.. A .• -1n1roducci6n al CSlUdio de Grecia''. Fondo de Culrw. Económica. 5.11. cd .• Mbdco, 1966, 
p¡lgs. 16 y sigs. 
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otros no pueden ..,. rwducld9s en t*1Tlinos ••trictoa como "conflictoa 110Cieles"; 

en cesi todms •11•• hubo siempre un eien-tto rllci•I subymcente. 

Si aceptMnOs la ida• de que las ceracterilltlcas geográficea da una región 

t.,_, .... cierta infl.-ncia sobre la tonna da organizeción política da I•• 

camunicledes humanaa, enlence• podemoa ent- an gren medida 1- razonea 
f 

por 1- que loa pueblo• hei.rticoa no conatituyeron nunce una entidad política 

centralizada, c:arno lo fueron loa egipcio• o loa bebilonioa. El paiaaje da Grecia -

Pf9Sta muy a propósito •I aialamianto; - treta de un territorio agreste, 

mont.noao, con un litoral muy amplio en el que son frecuente• las ialaa y loa 

acantilados rocosos. En un país da orografía tan llCCidentada, en el que habrían 

da convivir por lo menos cinco grupos raci•I•• diferentes, no es da extr•l\ar que 

la form• predominante de organización política fuera la polis, una entidad 

autónoma que incluía a la ciudad y su área circundante inmediata. 

Si partimos de ese principio de heterogeneidad de los pueblos griegos, 

poctemoa proceder entonces a cueationar nueatra ap<Wcillción moctema del 

t*1Tlino "polis", máa allá del -ruido etimológico da la "ciudad-estado". Es 

i"'--nt• preguntarnos heata qué punto puede seguir aiendo una "poli•", en 

..-ido estricto, una ciudad como Atenas en 460 a. c., es clecir, en el momento de 

au mayor esplender, y tamblán Naupacto, aojuzgacta por la anterior en e- mismo 

ano'7
• L•• difWenciaa entre una y otra no estriban en las dimen•ione• da su 

podar o da au ..,_. de infl..-.cia; - .-.nontan en doa sentido•, hacia afuera en 
lo ~e al papel - jUgal"C>n en aua ra11P9Cliva• ligas o alianzas, y hacia 

adentro en lo relacionado con au forma de organización politice. Tan arbitrario 

resulta designar con el nombre común de "po/iS' a una y a otra, como dec:ir que 

todoa los animales de cuatro patea - llaman c:eballos. En otras palabras, SOio 

para fines específicamente didácticos podemos aceptar la idea de utilizar un 

,., ldcm. p6g. 39. 
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millmO t6rmino (•poliS') pmre deaicar- oru-n~ politices ten ~ 
como Atenea y E-rte. 

Podemos efirmer - el ceeo de Aterwa ~ el me;or- .;.mpto de le 

trwición politice - aperó .... loa ~ he1611icoa, y - loa llevO • 

ebendor18r •• •i•teme de gobierno .-i•toa"Mico "-te dea9TO!ter ... -

fundllment•le• de ta democracie. ~· - un simple c:embio de ~imen, 

raaeflernoa una auténtice revolución en le historie del pena.niento polltico 

uni..,.....t: I• tranaformec:i6n "'6• rec:timil de le oancienci• politice de un pu9blo. 

Et primitivo E•- atenlen-. como ceai todos toa pueblos de le 

entigüeded, - configuró originelmante en tomo de la figure del rey <"--us). 
Sin ambergo, desde una 6poca muy temprana apareció la figura del polemarca, o 

comandante militar, cuy•• atribuciones restringían lea facult- del monarca. 

Tiempo~~ te figura del -· cuyas funci.,._ _.,., detettedaa 
linee• abajo, y de •- manare se conformó et triunvirato que COI iocemos en ta 

Atenas de tiempos históricos'ª. No - posible, sin embargo, determiner con 

precisión las fecha• en que estos funcionerioa fueron incorpor- al sistema. 

~· que originalmente ~• cargo• eran oco ,..- de manwe vitelicia, y 
que hacia et s. VIII a. C., se .-.dujo el plazo a diez ellos. Muy probablemente en al 

cureo del siguiente siglo - rwdujO aún m6a, • un ello en funciones. 

Le eperición histórica de eaoa do• funcionerloa, el polamerco y el -· 

y ta oan.apondi-~de ... ~ del blls/leua, noa ~~en 

. et despertar de le conciencia política de toa etenlen-. Sin ~. •

pri.-..a trw'lafonnllclo• no fueron~~. o por lo....,... 

no en et -mido que solemos atribuirle• dicho t6rmino. Pa.-. má un conjunto 

de reformes conqui- por un pequefto grupo de ariat6ctMea, en procura de 

1• ldem. pág. 87. 
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gsw'ltialr - der8Cho9 .,.. el poder orlgi1"91m.1le ilimii.do del --=-· En 

- l*"'inoe no perece -llmdo compar.,. - proce80 con el de I• 
revolución ingi- que de-..bocó en I• e-Megrw. 

A los tres tunaon...io• que '-t108 aet\.91edo - egregerlen deapu6s otroa 
Mis, denomi,,_ ~ TeamdfWea, con loa ~ .. compleUi un 

6rgeno colegiedo, depoattsio de I•• funcione• del aupremo gobierno, y conocido 

hiatóric:em.1l• como Loa Nue- Arcontes. En - miama ~ eperece el 

Conaejo del ~··, ~ colegiedo encargedo de vigil.,. I• elección •nual 

de loa .,.cantea y que teni• poder pmr• aaegw-.,. el cumplimiento de ._ leyea. 

Algunoa autora• c:ianalderen que muy pr-lemente este Conaejo eataba 

integrlldo por loa arcont- que termi,,_., su• funcione• como tales. 

En el cmpítulo anterior nos referimos a las cuatro tribus que integraban al 

~jonio. La pobleci6n de Atwws, como la de muchas otras ci.-.. re-tó 

durante l•rgo tiempo la división de esas c:uetro tribus, cuyos nombres son, a decir 

de ~. inc:iertoa. M6s irnporgnte que •- cleSific:eción r-=1•1 o femilier, es la 

ci••if"lceción aoci•I. tt.bla en Atenas c:uetro cla- especialmente 

d-"°= 

• Loa _,_,,..., de origen noble, que eren prop- de la tierr• y, como en t- loa pueblos indoeuropeos, loa aetlor9a de I• ~. E- ere I• únice 

a- que podl• aporter cendidetoa ~ el ercontedo y el Conaejo del 

~· 
• Loa geotgi, o egrk:ultorea terretenlentes. 

• Loa demiufflOS, que inclulen obreros públicos, comercien!- y trablljadorea 

ti-

'" ldcm. pilgs. 88 y 119. 
xi1c1cm. págs. 21 )' sip. 
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• Loe hektemoroi, denoml...-a ni porque - -~ •I cultivo de ... ti..,... 

- ..., propi- de loa eup6trid8a, • C8mbio de lo c:u11I abtenl.,, I• -

pairte de loa frutoa y 1- coMCh••-

Hacia el siglo VII la poli• atenien- .,.. ya ...,.. .Ostocnoci•. En - miamo 

aiglo t- luger un impon.,,te de-rrollo de I•• 8Ctivid8dea comsci•-· y el 

surgimiento da una cla- media que comienza • competir, greci- • au riquezm, 

con 18 el- noble, en el llCCeao • loa privilegios pollticoa. Por olnl .,.rte. I• 

auatitución del trueque por el dinero provocó el surgimiento de ..,.. cl8-

miser8ble, perm8nentemente ende~ con loa especu1-... y que hllbl• 

g8r•ntizado sus deudas con su propia persona. Es decir, que •quelloa que no 

podían solventar sus créditos se convertian en esclavos de sus acreedonta. 

Aal, el ambienta de Atenas en el s. VII a. C. estaba ....-.racido por la 

8Pariclón de eaas dos cla-s polarizadas. En 630 a. C., el aristOcnlta Cilón 

intentó instaurar una tiranía, a la manera que era común en muchas otras polis, 

pero fr-.ó en el intento. Su rebelión, que 9P91W1-..nte no tuvo ningun8 

trascendenci• histórica, marca un hito en el desenvolvimiento del siatmna político 

lllenien-- Les c1 ... s domin.ntes advirtieron el gr8Ve peligro que repr-

1• aituaciOn lmper•nte paira el Estado, y ae 8preaur.ron • una reform8. En 621 •· 

C., - deaign6 a Drac:On como legial8dor ~,,.;o. con la misión de el8bor• 

un .,...-po de leyea que perrnitier8 ..,.._. I• criaia. El código de Drecón fue 

famoao por su -verid8d, mea no por su efic:8Ci8. Sólo tenemoa noticia del 

C11Pltulo rellllivo •I homicidio. Algunos ...iorea _..., ~buirle a Drecón la 

conoaaión de la ci~I• • todo ._1 que pudiera pr..-ae de un -.iipo de ........ 
Le obr• de Drecón no logró aolucionm" el gr.ve problem8 de 18• ~. 

por el contrario, pareció empeorarlo. En 594 a. C., .nte I• situación imperante, ae 
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d99ign6 • Solón como arconte raconciliador. L- trabaje>a de Solón - dirigieron 

.... tres aentido•: 

En lo ,.,.,_ • 1- deuda•, como .., de eaperarse, canceló toda• 1 .. 

--11 prohibió lo8 pr9atamo8 con o-anti•-. la permona del deudor, o 
de-familia. 

• Aballó dasde luego el· Código de Drmc6n, con 1• -cepclón ..tlalada del 

capitulo -icado al homicidio, y 

• Se -*'8116 • ...,. ravi81ón profunda de la con•lltuclón atenien-. con el objetivo 

de - lodo ciudadano, por pobre - fuese, tuviera alguna intervención en la 

cosa pública. AJ. ef9cto, implantó un •imtem• denomin.do "limocrecia", -

con•i•te en la jerarquización de los derechos públicos en función de la riqueza 

personal de lo• ciudadanos. 

Uno de 1- pri..,..o• pasos de Solón consistió en reclasificar a los 

ciuc:a.d.-.o• en función de su riqueza. Así, creó cuatro clases21 
: 

• Loa Pent.aosiomedimni, que se integraban por aquellos ciudadanos capaces 

de proveer quinientos sacos de cereales. 

• Lo• Hipeia, o .,_llera•. . 

• ~ Zeugit-. o tronqui•taa, y 

• L- TJwttes, o villanos pobr9s. 

P .. cada ...,. de -• c1a- - esteblecielon derecho• polllicos, según 

- ca19QOrl•. Solo lo8 miembros de I• pri,,_.. ...,, elegible• para desempeftar el 

cargo de -· L- miembros de la segunda 11 tercera clases eran elegibles 

para cmrgos de menor importancia, y lo• de la cuarta cla88 ••!aban excluí~ de 

lodo cargo, pero tenían derecho a participar en la Ecclesia, Asamblea General. 

=1 1dcm... pác. 23. 
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Tomllndo en cuenta - la Eccleaia podl• padir - loa funcion.ios rindieran 
cuemas, los Tht!ttes adquirieron una forma de v....-ro podar. Esta última razón 

•• I• - ha twcho que, tradicionalnwnte, - cona-.• Solón como "padre de la 

democracia atenien-·. Aunque • los ojOa de un observador del siglo XX. •N• 

rwformas tuvieren muy paco de democt6tic8s. 

Solón aprovechó I• clasificeción de las cuatro tribus jonias para la •18cción 

de lo• arcont- y par• integrar el Consejo de los Cuatrociento•. cuyos mlembn>s 

eren elegidos de entre •- primeras tres c:i...s. Par• la •lección de los an:om-. 
cada tribu nombr- • diez cendidatos. y 6slOll eran sorteados pare elegir • los 

funcionarios que habrían de desampellar el ~o. 

Las funciones del Consejo del An!topago se vieron reducidas ante la 

creación del Consejo de los Cuatrocientos, ya que 6ste último .. encergaba, 

entre otres cosas, de vigilar el procedimiento de nombramiento de los 

magistrados. El antiguo Consejo del Areópago no desapareció, sin embargo, sino 

que recibió nuevas asignaciones en calidad de guardién de la ley de la moral 

pública. 

Une nueva refonne del Estado ateniensa tuvo lugar bajo la dirección de 

Clfstenes. En primer t6rmino, Clfstenes •bolió totalmente I• división de 1- cuatro 

tribua tredicionales, y creó ertificialmente diez tribus en ba- • la división 

geográfica. El territorio de Aten•• fue dividido en tnss distrito•. correspondient• 

Cada uno de ellos • 18 ciudad, e I• costa y al campo. e- uno de esos distritos 

fue dividido en diez "tritias", ceda una de las cuales .. dividía e su vez en un 

número variable de "demos" o municipios. Tres ,_. unidas, ..,. por cada 

distrito, conformaban una de I•• diez tribus. Aal, Cllst.,_ - aseguró de - los 

miembro• de un• misma tribu quedaran dispersos en I•• ir- reglones de I• polis, 

y evitó le posibilidad de acciones subversivas. 
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Con bll- en - diviaión de diez tribu•, Cll•t-• creó el Conaejo de los 

Quinientoa, confOrrn9do por ci...,...,.. m~• de calda tribu. E•t• Cona.jo 

auatituyó al de loa Cuatrocientoa, y - conatituyó como un órgano qua aaumla 1-

.,_ funcionea búlcaa, adminiatr8tlva, deli-iva y judicial. 

Loa .-cont- aiguieron 1'9Quledoa para •u •lección por 1- catagorla• de 

riqueza que habla •atablecido Solón, con la única diferencia de qua en vez de _. 

_,_.aran alactoa por voto de I• Aaamblea. 

En lo ,.,.,..,.9 a la organizaci6n militar, Cll•t- determinó la creación de 

un nuevo cargo militar, el de eatratega (equivalente del general). Había diez 

estr•legas, uno por calda tribu, y todos ellos q..-ron bajo el mando del 

polemarco. 

A Cllstenes se atribuye, por último, la institución del ostracismo. Según 

-t• principio, el Estado podía desterrar a un ciud-no que considerara 

peligroso. Bastaba con recoger 6,000 votos para condenar a cualquiera al 

oatraciamo, que dabl• durar diez at'los, durante los cuales el expulsado no perdía 

sus propi-s ni sus derechos civiles. A lo largo de I• historia de Alanas son 

numero- loa caaoa de peraonas • las que se condenó al ostracismo, en muchos 

caaoa de manera injust•. 

El •iatema deacrito hasta aquí prevaleció con pocos cambios, hast• I• 

<ipoca en qua vivió Aristótel-. Si acaso vale la ~ ..-.cionar la gran reforma 

qua impUlsó Perlelea22 
• Entre 461 y ~ al Coneaja del Areópago perdió sus 

pc>der9a tradicionales que pasaron al ConMljo de los Quinientos, a I• Asamblea, y 

a los triburWlea popu,_. de juaticla. De hecho, al ConMtjo del Areópago se 
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convirtió pr6cticanwm. en ..,. figura dM:oraliva, puea aol...-.ta con-..6 

jurisdicción para conocer de callO• de homicidio; ea decir, de - auperna órgano 

de gobierno, - convirtió en órgano judicial 88P8Cializado en ciertoa delitos. No 
se trató de une mcluctio capricho... Recu6rde- que le diatinción entre Danocho 

P-1 y Der9Cho Polltico, que en nueatroa di- resulta ~e.,,_.., wa 
prllcti~te inexistente en la Grecia del aiglo V a. C. 

Por otra parte, se instituyó al pago para todoa los oficios públicoa que 

procedieren del sorteo, y que haata entonce• hablan sido de-..pet\-®s a titulo 

honorario. Esta hecho tuvo tres consecuenciaa t>Mli~: 

• En 457 a. C., se admitieron en el Arcontado a los miembros de fa tercera cia

da Solón, los llamados "zeugit-", da manera que prácticamente cualquier 

ciudadano podía llegar a ser arconte. 

• Se abolió al sistema mixto da elección-sorteo, y se instituyó la- insaculación 

como medio para designar a Jos Arcontes y al Consejo de los Quinientos, entre 

todos loa ciudadano• aptos. 

• El sistema de pago de salarios se hizo extenaJvo a loa "dicastas•, es decir. a los 

miembros de los jurados populares ("dicasterias·). Esta última reforma fue 

espacialmente impulsada por Pericias. Asl, ~ta al ciu-no más pobre 

tenía un poder efectivo en la administración pública mediante su voto en la 

Asamblea y su función en el Jurado Popular. 

De capital importancia resulta tambi*t ..-imoa a la organiz.clón y 

caracterlslicas del Estado eapartano. El tema no aolamenta ti- un int-• 

histórico; nos permite plant- - ahora tópicoa que desanol..,.__. con 

mayor detenimiento en loa capltuloa subsecuente•. Por una parte podt8mos 

abordar, asl sea brevemente, el tema de la oposición entre la doctrina .-istotélica 

del Estado y el pet'laamiento político de Platón. En segundo lugar, nos dar6 
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oportunldlld de ,,,_ la idea de la opo9ición antre la ºl!:tiea del Estado" y la 

•l!:tiea de .. arlatocr8CI•". ~ ....... fue~ cwo •I estagirita, y 

..... ,..._......... ... ., .,,.,,._,,º de abordar I• bril- diequi9iei6n qua hiZO 

- ai la virtud del hOmbre -... .,.. un.a y la mi- qua la del .,._, 

ciud9clano, en ., libro 111 de "La Poll-·. Por último, noa pennitlr6 11pr9e1ar la 

- en qua el __.lenlo .art~ico - nutrl6 de lo qua podrlamoa l.__. 

... aaplritu polltico" - ~ ••• tradie:ión • qua ......,. hecho ..-ne;., ... I•• 
últinWa ~. y la pG9tur8 que Ari-.i.a _,.,... ante un c:oamoa polllico 

r9dieel~lte ~•la bWficlón que •1 _....,.y continúa. 

N.,..tro canoCimiento aobr9 el Estado espartano - ba .. principalmente.,, 

- abnu de Cinco autorea de la antigüedad. En primer t6rmino t.moa de 

nwnc:ionar I•• elaglaa que le tradición ha atribuido a Tirteo, al máa alto de loa 

poetaa eapart8"08. En segundo lugar • Platón, que hace abundantes y bien 

ll'lformadaa ,..,._.. en la "Rmpúblic:8" y an "L-ves". Jenoronta, por au lado, 

noa legó I• "Conatitueión de loa 1-.nc>nioa". El miamo Ariatótelea - refirió si 

- en doa abnu, "La Polltica" y la hoy _,.vi- "Conatitueión de los 

l~ioa". Por último, Plutarco cierra el círculo de nuestro• primero• 

;,,,.,,,,_,. an au "Vida de Licurgo". a:s 

Enlnt laa palia má impart8nt- de la .... lade. E_.. - diatingue -

n&Matro9 Ojoa por - muy pee&.11'- caract-latlc:.s. Como sabemoe, la inv-ión 

dOria fue la última de - grandea in~ d9 loa ~ inctoauropeoa, 

p¡OOMMI- dal cw1lto de E.._ a la penlnaula belc:*tlea. L-......,.,,.,. -
...,. ~ ~ ~ • .artatoc:nilica, militar, d9 ,,_ doria, - la 

polllac'dn ,_,..; Mta - camponla de doa ~ máa, la da loa pariec:os -ci

popui.- m - librea, artaa8noa, ~ y campaainoa, muy 
p¡ot ª' 1 ..... """-!dial- da .. eojoizgacte nación ,,_,.y I• d9 1- hilotaa 

"'JAEOER. w__., ·-: --dclaculhual!ri<P"· ~de ...... aXU..yW...,..._ 
-:Z..al..Mbico19U ...... 86ysip. 
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-eujMoe ~ ... tienw po~ ...... .....,.,_. Algunos_,.. 
80Stienen I• lm. d9 que - -ar.tifiCllCión soct•I y l'llCi•I fue , .... - d9 dom 
conqul- llUCeSiv-: _, ~ *">ino, los Wli09 conqul-- • los 

prlmitl- pobl~. muy ~· pelll8gOS y lo• redujeron • I• 

-; .., -a&.ndo lugmr, io. dario9 ~ • io. maaa li09 y --1eron 
el control d91 poder politico. Eate proceeo pt'8de aervirno9 _.. e"PllcW .. 
i~ que tenia el ..s-.ir .... iento mil-.., I• edl......ión .._._, como 
un -oto indi&pena.bl• .,.,.. •llegUIW" I• aupervivenci. de un grupo 1'11Ci91 

dw.r.nte y doml.....te, rodeedo d9 un. pobi.ci6n ho9til. SI • -o ~ .. 
notlci• - noa da el propio Ariatót•- de que Espiorte _..., rod9ecMI de 

puebloa riv•les -wgivoa, .......,,;os, •"'9dioa, etc.- no ~ extr-..0. que 
•lgunoa i&Ulorea noa de.criben • la polla 1-.nortia como "un ....,,.,..,_,io 

mililm" permenente". A -to - ,..,._., Karl Ottfri..S Müller c:uendo noa dloa que el 

•ntiguo milii.rtamo espartano ere la continuación de un -tactio m.tlla primitivo, 

.ntiquialmo, de la civiliZ91Ci6n dori•. 

¿c.-1ea son~ .-..gas del E•- eapert9no que lo hecen tan diatintivo? 

El poder polltico - &11C011b"- depoaitado en cuatro órg8n09 politicoa 

dif ...... t-25
: 

• t..monmquí•, ~por do•~ 

• L• •a.nb ... populer 

• El conaejO d9 ~.y 

• Eleformo. 

En 1• ..,_ hlat6rica, los i'9'¡fe9 a.wnpli9n un. funci6n ...... -. ....... i&lllwe; 

au función - liml- • loa tlempoa d9 guerr•. en que recobl...., 1-au 

I~ -- efeclo9 .... -... ... No pod9lna9 -- ....... ~ -
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- inetltuci6n, con lo qua twya an ella d9 primitivo, con la "* -8tic8d9 

1"8titUcl6n dal ·~ -...... La - popu1.-, por au s-rt•. era, • decir 
d9 Wwrwr ........... enligue comunided ~-. Sus poder98 ......... 

limlUldoa, y en au-.. no tanl• lug.-- alguno. La - debl• voi.- en 
w"ilidD .nrm.tlvo o negativo•,_~ .... _,_,.. hachea por al 

ConMljo d9 Ancienoa. E- ótgenO, d9 corte -.atori•I, •• al eut*1tico 

depoellario d91 --...o poder político. Tenl• facultades P.-• dlaolver la 

"-"blee Popular, y aún m6a: •i •IQune d9 .... propl-~ • I• 
Aaemblee era vatade en a.1tido _ __,.., podf• r9Chezer al reaullado d9 la 

voteci6r'I. ¡,__. ... voluntad. 

Loa Moroa, Por au parte, ...., megiatredoa alectoa por el pueblo. 

L• petemidecl de ••ta forma de org•ni:uición mi Eatado •-rt•no ha sido 

c:omúnn.me •tribuida, con I• excepción de 1- funcione• de loa Moroa, • Licurgo, 

CU)'• -Mencl• hlatórice eat6 Y• ,._... de ducle29
• El miamo Pletón opinaba que el 

si- político de Eaparta ere obra de un sólo pen.-, de un genio qua lo 

habla diaeftedo con plena concienc:i• de lo qua hacia. Sin embargo, loa autora• 
..-no. no aceptan - idea; conalderan que loa orígenes m6• .-.noto• del 
EatadO ......,..., aon oac:uroa, y que aua raagoa, tal y como lo• conocemoa, 

"-on fruto d9 la lenta -olución d9 aigloa, de la obra d9 aucesiv-~.,._ 

de 19gialedorea. A - rempecto - prudente ~moa • la naturaleza d9 dicha 

legialaci6n. No - - ~-de .... codlficeCl6n de ..,,.., - de lo 
que 1'-·~: tradk:i6n oral, dotada d9 validez, de la que aólo un 
pulWdo de ,,.,.,._ ~ (~ .,,_..)rr fueran -.crttaa. Un 

9jemplo de - ,,,.,,_ - aquella de 1• que noa da noticia Plutarco, y qua -la 

~ a Lieurgo, .n la qua - --...C.• ,_ ~ d9 la Aumble9 

Popular. 

=- J-.n-. Opm cit .• pQ:. 89 .. ,_...._99. 
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¿Cu61 - el oriQ9n de .. di...aión - Pi.eón y Al'IMóle ... , - clifeNncia 
i"9COnCili8ble que no - limita a la vialón del Eatado eapartano aino -

traaciende al ""1bito de lo - uno y otro canaidaran ·ei -- i-1·? ...,. 
del-.moa un mon.nto an eate tema, a reaerva de valvar a 61 cuando 

.,,.._ ... grand9s ~ -- loa lli- flloeófiooa de 9llbo9 
pan-. Baate decir, por ahonl, que en "La• Leyea• Platón intentó 

a~iz.,. todo el per1aamiento polltica de la antigQedad hel6nica, ,, -uva,. 
exiatencia de dos v.n- b611icaa: al •atado militar, origi,...;o de Eapwta, y el 

estaodo jurldioo de -lo jónioo. P-. Platón, uno de loa problemaa -- de lo 

que -. namemoa e-a Polltl.,. ara la creación de una educación -

condUjara a ,. -aci6n del individualiamo y a la formación del hombre de 

~ con norma• de obaefVancia obligatoria en la comunidad polltica. El 

Estado espartano parecfa reaolvar ese problema mediante la agOQOt -.nino que 

no - fimitm a la diaciplina militar, sino que se refiere a un concepto ~a amplio 

vinculado con el proceao educativo del ci~ y madi- mucho• 

otros de sus rasgos distintivos: las comidas en común, la organización guerrera, 

el ~nio de I• vida pública aobre la vida priv-. la eatricta aepareción entre 

la población plebeya y el sellarlo libre, etc. 

A cleeir de Jaeger2", Esparta fue un modelo, en muchos aapectos, para 

Platón y para otros teóricos fllolaconianoa. De acuerdo con ... autor, el modelo 

de organización polltiC9 y social pereefa la real;z.clón conaclente de un Ideal de 

educación análogo a lo que Platón propone en la "República". No - equivoca 

.Jaager al opin..- que lo - a loa ajo• de Plelón .,. ,. obr8 culdadoaa y viaion#ia 

de un genio ~ (Licurgo), era an realidad un r6gimen .,... aimple, un 

eatadlo m6a primitivo de la vida social, que habla logrado -.Vivir haata 

aquelloa tlempoa. Y Jaager noa da la primera pi- de la controvarala entna 

31 Jdem,. ...... S&9 y siga. 
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P181ón y Arilltól..._ al culpar a .... último eta la c:tW1Cia eta qua I• 9do ..._Ión 

._._ara un aimpla adle•tramlanto milila". 

R--..0. -· ~· eta 8U victoria an la G..,... cta1 Palopone8o, 
E~ logr8 la hegamo..,fa antrw loa puabloa grlago8; hegamol 1la que a la po8tr9 

r-...o .nmara, por la twrible-...... que -iaron loa~ an la batalla 

eta Leuc:trm. Dur-•-ir.a~ tranac&MTida•....,. _,.,.,. econtecimlantoa, 

- ctacir, durante la '6poca eta Li-.dro, Eaparta - an pr6ctica una politice 

--eta -110 •xpan•ioni•ta. y - apodara de ca•i toda• la• ciudada• grlagaa, 

ctaatruyando 1- libartade• política• eta aus nuevos súbditos. La codicia, el ansia 

de dominio, eatoa Vicios nuevos en Esparta, hacen que el pueblo pierda su 

antiguo sentido de la educación y de la disciplina. Asf, los demés griegos, que 

otrora admiraron y tuvieron en alta estima esa educación y esa disciplina, ahora fa 

rechazaron. •La antigua disciplina espartana apareció involuntariamente a la luz 

del uso maquiavélico que Esparta hacía de ella", nos comenta Jaeger29. 

No podemos pasar por alto el hecho de que Sócrates y Platón 

pertenecieron a las generaciones que testimoniaron el poderío espartano en su 

máximo esplendor, mientras que Aristóteles perteneció a una generación 

posterior, que avistó el proceso completo de descomposición de Esparta. 

Se nece•ita profesar un gran caritlo por Aristóteles, como el que profesa 

Jaeger, para podar decir con él qua an "La Politice" al estagirita emite aua 

apreciacione8 respaeto de E-rta an - al principio de la "crítica sobriedad de 

juic:iO". Disantimo•. muy a nuestro pa..-: Aristóteles realiza una critica 

c:temaledof'a etal Estado espartano, atacando sus fundamentos, sus características 

y - .....-S. y evidenciando aus contradicci~. El cuarto capftulo del Libro 

T-.-o eta "La Politice" nos pre88nta un Aristótele• diferente, apasionado, no 

29 Idcm. pág. 87. 
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,,_.,. brll._, pero .iej9do del .-!lo~ que ummmli••• lo cm-laa, 
y del principio del ",luetO medio" que lo hlzO -· En· ..--,, ,_ 
eo1C011b•111Je con un~ muy poco enatae61ico. 
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t.3 ACONTECIMIENTOS RELEVANTeS 
OCURRIDOS EN lA l!:POCA 

A nadie •llCmpa el hec:tlo de que loa cien at\oa emeriorea al nacimiemo de 

Arialdtelea .-..lllU)IW'I .,..., la~ m6s brillante de la Historia de ~a: aon 
loa dlM del auge, ~ tambl6n del inicio de la ~ de la civilización 

hel6niCa. ,._,... ._,...,..lente, por tanto, ~ un bNve r.paao de loe 

--.:lmlentoa hiatórlcoa ..-. relevantes, y sopesar la ~a de •
hec:hoa en la coi icepci6o1 de algunaa de I• idee• que el eamgirita incluirla mn 
tarde - _ , __ pollticoa. 

Enlre 472 y 454 a. c., primero bajo loa gob*'- de Arfatid9a y de Cim6n, 

y luego bajo el de Periciea, Atenea e~memó un proceso dt> cambio que fluyó 

en UNI dable vertienl9. Por una~. en el campo de au politice -iOr". la Liga 

Allanien- dejó de - - ali9'\Za potltico-militar en la que At-. jugaba el papel 

de pdtnus ínter ,,.,.._ y - convinió en el l.-r1lf10 natural de expanaión del 

inciplenle i~liamo aleni..,..... Por la otra, Atenaa revolucion6 au forma de 

organlzac:ión imerna, tanto en lo potltic:o como en lo jUrldico, e impl-ó reformas 

~*icaa que permitían que inciuao el ci~no má pobta luvltlra poder 

efeelivo en la adminiatr"aciÓn pública. No _. d9 IÑa nNllllar que, para el 

~ del aiglo XX, - dable trmnaformaClón pudi9rm ...,- un -
pmedójlc9. Al decir de Francia Fukuy.,.,.'"', loa Eatadoe ~Micoa aon......,. 

procli- a la agreaión axp9r'lai0niata, en oomparación can loa Ealadoa regidOa 

por .... gobierno -- l'tlco. La ...... lela de - doe cMcad8a _.,._ 
,,.,_~en la cuna miama y en el~ exacto del nacimiemo del 

prinW" ....._, democa*k:o de~·· 

.. _oio-........... 37y-
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,_.,,_,.ICie de mquelloe Eauidos que~¡.,.. Jf •-(.-no.,.. el - de 

........ -. ...... 1oni-• de I• .... de N-. en "89 •. c .. y de T--. en "83 

•·C.) 

En 98gUr1do t6rmino debemo9 ,...lt8r el - en i. rnm.n. de i.. 

~que loa E•-mi-..S de I• Ligai debl.,.. ~ • •-· Aún lo• 

Eauidos import8nt- M vieron obllg8doa • pmrtlciP9' con di,_.,_. el Teeoro de 

Deloe. Por último, dicho tesoro fue tnJ.- • At-• en 454 •· c. 

La lr8naform8ci6n de I• polltica exterior lltenienM fue impul

principml-. por · Cimón, jefe del pmtido conMrv8dor y brlll8nte estrllteg• 

milit., que le ~6 en tnJs prami- b6siC88: 

• La Ligai debl• ~ y consolidarse bejo el lidermzao indisputedo de Atenas. 

• La Ligmi debl• mentener I• ami•ted y la pr-i• aat8bilidad de fuerzas con 

Espmrt•. p•ra garantizar su retaguardi•. 

• Lag..,... con P.,..ia debla reanuderae lo más pronto posible. 

Fue la Mgunda de esas premiMS la que precipitó la calda de Clmón. 

O.....- del terT9mO!o que ·en 464 •· C. desoló a Eapertm, los ilot- de Me.ni• 

.. -leron y dea8fi•on el poder espmrtano de- llU fortall&Zll del Mont• Home. 

E--'8 pidió 1• ayud8 de Al-•. y Cim6n ....-ch6 •I frente de un continaenta de 

4,000 ~ • combatir • lo• -Idea, qu;-. lo dern>t8ron. ES8 derrota de 

Cim6n parmiti6 que - -lgo• int.no9, Elf- y Periclea, le di...,, el gotpm 

d8finltivo. En 461 •· C., Cim6n fue condenedo •I oatraciamo. Elfillte• fue 

-in8do poco deipu6a, en circunal8ncia• que nunca han sido totalmente 

~. de)8ndo • Pericle• como amo de Atenaa. 
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U.~ de~• pod9I' le diO un -...ido impul- • 18 polltlc8 ....,..,..,.,¡_ de ""-· P81ictea lmpule6 18 cr-..c:i6n de 1 .. Cleruqul-. coloni89 

o ...-..cimientos pem••- .,. el .-ior: .,. a.---. E...._., .._, 

Androe, Lemnoa, lmbroe, Amflpoli• (en Tl'8Ci•) y h8M8 en el ...,. de -·· donde 

- fund8 I• cludlld de Turio. Por olr8 pmte, PWiC:1ea ..... ldall6 le - pro
._10111• de Cim6n, y eMebleci6 •1- oon Argoe y T-i8 que, .i bi8n no 

_........,.,di.-• AtM-. con E..,.,W, •I ....,.__.,•.-...-con doe 

de loe •118do• ~ ¡,,._ I~: Corinto y Egir\8. E•.,,_.,¡..,_.. 1• 

riv811d8d mlllW y oon.<cl81 - """-y Corinto 18 - d•••rnboc811•.,. 18 
pri,,_. de 18• gUWT99 del P .. opone90. de 1• que .....,n.ron vic:torioeo9 109 

•tenlen-. por "'*9 - dlch8 victori8 p'9d8 .,__, i09 ,.,..i_. 
U. guerra terminó en 451 a. C., CU8ndo Atenea celebra un tratado de paz 

por u.inte anos con Eeparta y Argos, y una tregua de cinco 8'\os con los 

peloponeso•. Por ot,.. pa11te, en 449, Aten.a y Persia convi-.. "I• paz de Calla" 

o •s-z de Cim6n". A P8itir de •- momento, el imperio territori•I menienM 

comienui a -ONlf"Se: en 447 la Beoci• - subleva y retorn8 •I control de 

T-. Poco despu6s estell.n 1 .. r9VueltM de Meg8ra y e.-.. y I• pri..-e 

logra libef"arse. Los atenien ... entienden que daban asegunorse la paz, y en 445 

celebran un trm8do definitivo con 109 peloponesio•. por el que renuncian a vario• 

territorios • C8mbio del - de hostilid8des. 

En gener.t pocterw -irnos• I• ....,_ compiendide entre 445 y ~1 a. 

c. como un periodo de ~. Pericle9, convertido en el ~· lndl8CUllble 

de Menas, dediC8 - ~ a fO<t8leo9r el r6QlmW1 democrMico, y apoy• un 

..iplio progr.mai de ..,.,..._ •I que hemos de referimos m6S del811_,,..,.• en 

el C8Pitulo siguiente. Logró .-ar 1 .. finanz8• públicas, ....-lleci6 I• ciudad 

con edificiO• .-ial8• -como el Parten6n, templo de -ilo dorio dedic8do • 



~e lmpule6 ~ ._ -- La cultunl de"'- vive -
eu 6poce de oro: ......,_n lea tregeclie• de Esquilo, Sófocles y Eurlpidea; 1-

oom •Cli- de Cretino, Eupolia y Ari~. Ea le 6poce de loa hiat~ 

--o y Tucldidea, del erquitecto lctino, del pintor PolignOto y del escultor 

Fldlea. Ea~ le-. de los gr...-. aofi-. 

~. le revuelte de Potidee ("433 e. C.) aeftele el finel de -

periodo de esplendor y pez. Pot-. poli• miembro de le Lige Alenitm-. -

..-e grecl- el epoyo - le preste Corinto. El ej6rcito etenitm- derrote e loa 

corintios y pone aitio e Potidee, pero le perticipeci6n de Esparte en el conflicto -

vuel- Inminente, sobre todo e relz del llemedo •o.cr.to Megaren-·, por el cuel 

on:lenó Pericle• le expulsión de todo• loa comerciante• originerio• de Megara de 

los mercedoa y puertos de 1• Liga. La respueste espartana se presenta bajo la 

fOrme de un ultimMum, mediante el cuel exige que se levente el sitio de Potidea, 

- li...,_ • Egi,,. y - enule. el decreto. Atenas rechaZa el ultirn6tum, y 
dese....-,,. con ello la Guerre del Peloponeso. 

La relación de acontecimientos históricas de la é~, a partir de este 

momento, noa trae a le mente un largo periodo de gran inestabilidad polftica, de 

guerr- constantes en 1 .. que no parece ~ un vencedor definitivo - h .. t• la 

irT\JPCÍón de loa ...-onioa -, expedicione• que ven y vienen, alianza• que ae 

fOrmen con le misma repidez con le - deaaperecen, lodo en función de loa 

int--• momenUinaos da ceda una da I•• poli• que participan, actores de esta 

tragadle - entrafte una 1.-ga _,re de la civilización hal6nice. Así, por ci- un 

ejemplo, Al-• luche contra Esperta con la ayuda de Tabas, y m6• tarde lucha 

contre Tebea con la eyuda de Esparta. Y tres ese escenario de caos, un actor 

aparece casi siempre mudo, acechante: Persia, cuyos sétrapas apoyan a un 

bando y al otro según su conveniencia, con I• e_..nza de debilitar a ambos, de 
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1-.rtoe-. .. punlo del...,.._, pero .... ~ de.._... decial-.,, 
ningún C»nflicto. 

Algunos hlatori- hen ~ ..---· periodo como produclo 

de le canrrom.ción entre ~ y E....,U., o mllla preci_,_,.. -. 1• 

democl_M:ie -..ienae y el rlgldo aiat-eri~ ~; en une vlllión 

mlll• rom*1tice, -. el eaplritu artlatic:O y flloa6fico de Al-•· y le diacipllna 

millter de Eapert9. - m6a c6modo, ni mU 1.-, fruto de nueatr8 

m.1Ullided del alglo XX. acoatumbredll • pre- le Qf8" confront.ci6n ..

aiat.,,,.. polltic:Oa de raagoa idaológicoa conlrllrloa. Ciertenwnte -- y 

Eapert9 aon loa do• grandea protagoniataa de la guerra, pero el traafondo no -

una lucha entre la democracia y el deapotlamo, alno el ..-1azam- de loa 

intere-• de dos imperialismos en un reducido t..tro de operaciones: el choque 

de dos pueblos ambicioaos, en pleno proceso de e_,,sión imperiali-. Ambos 

reclaman para sl al titulo de "libertadores de Grecia", y, a la luz de la Hiatoria, 

ambos son culpables del progresivo debilitamiento de los pueblos de la H61-. 

que m6s tarde los convertirá en presa de un pueblo guerrero venido del norte: 

Macedonia. 

Los diez anos que transcurren entre 431 y 421 a. C., son los anos de la 

guerra. A/\o tras al\o los peloponeaios incursionan en el Atica, y encuentran como 

respuesta un• contraofenaiva atenien-. Peric:les, y m6s tarde au sucesor 
Demóstenes, siguen un11 eatrategia que consiste en evitar el combmte terrestre 

decisivo, conserver el dominio del mar, y renuncler a la - de conquiater nuevoa 
territorios. Hay vic:lori- perciales de .nbo• bandos; pero ninguna victoria 

reaulta decisiva en esta primera etapa de le ~-· En 421 a. C., Al.,,_ y 

Esparta concertan una paz por so ano1. ~da como la paz de Nlciaa. 
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El equilibrio ~ - , .. ~id .. ..-z d9 N1ciM - rompi6 tr-. 9ftoa 

dnpu6e, CUSldo - eepert..- vwnclerDn • .... cambinPICión de tropma 

~ por '- -.-.-. en .. t.t.I .. d9 Mrliltil-. A pmrtlr de -

man•llO loe -.tec1in-.- - pr9Ciplhln, y I• ~ - •xtimnde • Sicme. Dos 

·~- et..,._, .. d9 415 •· C., ~ por Niclee, Alcibled91 y 
L*nrlco, y le de 413 e. C., lidere8de por Demó9t....,, termi,,.,..,,., en wt 

-trepitoea .....,.__ 

Lms _.,,_ ~· provoceron .... profuncMt cri•i• pollticm en """-· 

donde - nombró wt consejo de di- "Pl'Obutr. Eatoa oligercea, en au 
de .. _..,.ón de~ de fondos pwm finenci• .. _,.., cometen el error de 

aubatituir loa entiguoa "fórog" por wt lrnpueato, exorbitante para la épocm, del diez 

por ciento sobre ladea las importecione• y exportaciones de loa Estados 

miembro• de I• Lige. Naturalmente, los Estedoa da meyor importancia se 
sublevaron, con el mpoyo de Esparta. Y lo que finalmente vuelve insostenible la 

posición. ateniense es la celebración, en 412 a. c .. del Tratado de Milato, según el 

cuel loa perama - oomprometl•n a acudir en auxilio de los eapertenos en caso da 

que fueran atacados por Atenas. Esta tratado, a la larga, selló el destino de los 

etenien-. y con ello modificó radicalmente el rumbo de loa acontecimientos. 

H-=i• 411 •· C ... criaia interne de Aten- - agudiza
33

• Loa diez "Pl'Obutr 
aon aubatituldoa por ..,. juntm olig6rquicm, el gobierno de Loa CUlllroeientoa, que 

aóio pudo del- el poder durrlnte CU9lro mea.ti. Al interior de - junte OCUIN 

wt clame, d#1do luger • I• existencial de doa grupos: '- modenldoa, 

~por T-••· y loa extrwnistea, •cuy•~ - colocó Antifón. 
Muy pronto .. tuvo le ~ del .;6rcito • eatoa econteclmlentoa. Los 

mili- - pronuncieron por el .-tebleclmlento de I• •ntigua democrecia. La 

E~. - genere! de ciudlld8noa, se reúne y depone • Lo• 

33 ldcm.. p6g. 51. 
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c.-°"*-. Loe.,...._ qo,. no~ .u.an 'llje=tat11, lllClusJ•sdo-*w 
elloe a Anlifón. Lt ._. constitUd6n, de tallo nlelcMI-. rwa1r1nge la calidad da 

ciudadano. los 5,000 hombt9e q&'9 puadan P"I•--de-

Lt cntia -- ._. toc=-do fOndo. Loa ....,._ - ~ y 

derrotan a la flota aspar'- an e¡,__ (411 a. C.) y an Cicle» (410 a. C.) 

Ni~ de -ta• viclari-. tin -.aa. logran -- •Al-; -., logran 
potpOrW" el dolal'oeo final de tu .. pi• idoi. En 408 a. C., una flota conliliillada de 

~ ~irlgidot por el almiranta Litwtdro- y paran -a cuya cabeza -

.,.,._.. el jo-. ..--ca CI.- den-. an Noclo a loe al-- qo,. 
com.>da Alcibladet. Loa _,ian_t logran ...,,Ir, a co- de grandat -.fuw%oa, 

una nueva -· que antona el canto del ci- an la batalla de 1- Algi...-, 
donde derrotan al espartano Cali~idas... Pero una violenta tormenta destruye 

y dispersa los barco• de Al~. y Lioancfro logra derrotarla nuevamente en 
L6mpaaco. Así, Atenas - vencida por agotamiento y por hambre. 

Las condiciones de la rendición raaultan humillantes: loa ateni- _,, 

destruir su muralla, abandonar todas sus posesiones, entregar los restos de su 

flota, permitir el regreso de los desterrados polflicos (-.nlgot de la democ:racla) 

y celebrar una alianza en la que queda sometida a Esparta. 

En At-s M ~ el gobierno da lot Treinta, una nueva oligu'qula 

er-..sa par Critlaa y Ter•n--; y corno en - otros epillOdioa de la 

Hi81aña an qo,. ha 1'91n-*> la conrutiOn, ~-- el terror. Loa c:ludad8r109 de 

alguna valla - ven obll~ • huir de la ciudad; lot qo,. no lo t.--. son 
-1...-S, incluy.-.do al mismo Ta1a11t1-. Poco da8pU6e, lt ~de 

Traalbulo dealituye a loa T .. lnta y loa .-mplaza par el gobierno de loa Diez. 
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Finelmenle, _, At_. - decret• I• ....,,i•tl• gerwreil y el ,...tÍlblecimiento de I• 

democr8Cla. 

La victori• de Lisandro redundó en el hecho de que Eep8rta asumió el 

-' de potenci• domin•nt•. Lo• •9P8t't.,,o• - d8dlcllron entonce• • deponer 

18• d8moc:r11Ci•• de much8• ci~•. y a i~ gobi...,.,• olipquicoe, 

denominado• "decarqufaS', por ••tmr compue•lo• por diez miembro•. Ademé•, -

ubic8ron gumrnicione• de tr- eapart-• .,, v•i•• poli•. Eete modelo de 

opr-ión tenl• muy pc>c11s probM>ili-• de 6xito, por estar su•lent8do 

únicamente en el pod9rlo mllil• de loe 1-.nonio•. 

El auge y la decadencia del imperiall•mo espartano tiene lugar entre 404 y 

371 a. C. Pronto se hizo evidente el carácter artificial y contradictorio de la 

alianza entre Persia y Esparta, y la guerra estalló en 399 a. C. Por su parte, 

Tabas y Atenas se sublevaron poco después contra la hegemonia espartana. 

La primera infancia de Aristóteles coincide con el periodo de la rápida 

decadencia espartana. El alzamiento tebano del ano 379 a. C., es el parteaguas: 

la consecuente alianza entre Tebas y Atenas concluye con la creación de la 

Segunda Confederación At&niense, a la que se unieron cerca de setenta Estados. 

En 376 a. C. la r...av- flotm at.,i•n- derrotó a loa e-rtmnos en Naxo•; al 

8!9'0 siguiente, et ejército tebano propinó una nueva derrota a Esparta, este vez en 

Tegir•. Pero el golpe 1116• duro ealAll aún por venir pmra la orgullosa Eeperta. En 

371 •· C., el ej6rcito tebano comandado por el c61ebre estratega Epaminondas 

vence a las tropa• lacedemonia• en la llenura de Leuctra. Esparta nunca pudo 

recuperar- de e11a decisiva derrota, a la que haré referencia Aristóteles en el 

libro segundo de "La Política". 
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Un .tia -apu6•, EP91T1inondas complet• I• humill..:ión •I lncuraions, •I 

ITl9ndo - aua tropa•, en el Peloponeao. A pe._ - que no pudo tomar la ciudad 

- Esparta, la incursión arrojó al impottant• raaulhldo da libar• a I• ~ 

MaMni•. y de fundar su nueva capital en Monte home. 

A partir de eM monwnto, I• hag9rnonla ha da tr•al- •I norte, 

nace .. rlamente. En 359 a. C., Filipo 11 suba al trono de Macaclonl•. Doa at\o• 

daapu6a comienza a daamoron•... al segundo imperio 8lenian8e, que ni 

remotamente alcanzó I• Importancia del primero. La march• da loa m8Cadonios 

haci• el sur se tornm inevitable, e incontenible. En 352 a. C. toman T ... u. y la 

Fócida, sometan Tracia y •menazan por primera vez el Atica. Al afto siguiente 

conquiatan la Calcldica y destruyen la ciudad de Olinto. El éxito relmmpagueante 

de Filipo se basó en una acertada combinación de diplomacia y estrategia militar. 

En 340 a. C. Estalla finalmente la guarra entre atenienses y macedonios. La 

batalla de Queronea, dos ar.os después, decide el rumbo de los acontecimientos 

en favor de Filipo, quien ofrece una paz generosa a Atenas. Se dice que entre Jos 

miembros de la embajada ateniense que negoció su rendición estaba el mismo 

Aristóteles, a la sazón mentor de Alejandro. el hijo de Filipo. 

En 338 a. C., un congreso de Estados griegos reunido en Corinto. elige a 

Filipo como generallaimo y la encomienda la expedición contra los persas. Pero 

Filipo no podrla mcometer aaa empresa, que ••taba reserv- para su hijo 

Alejandro. 



1.• VIDA DE ""ISTOTELES 

Aristótel- nació en una pequetla ciud-.:1 del orienta de la península 

calcldica, llam- Estagira"" . Era, pues, un hombre de raza jonia. Su madre era 

origin8f'i• de Calcia, en la isla de Eubea; au padre, Nicómaco, era originario de 

Mesen!•, en al Paloponaso, y llegó a -r al m<idico de la cona del rey macedonio 

Ami"'- 111, • la sazón el padre da Filipo y abuelo de Alejandro Magno. Asl, 

de- entonces estuvo vlncul- la familia de Aristóteles a la casa real de los 

macec::k»nioa. 

A la muerte de Nicómaco, Aristóteles quedó bajo la protección de su abuelo 

materno, Próxano da Atarneo, hasta qua a la ad-.:1 de diecisiete al'lo• marchó a 

"'-8 para ••ludiar an la Academia. Poco -bemos de su infancia y de su 

.id<>le-.cia; suponamos. sin embergo, qua por razón de su elevado rango 

9oc:i•I, recibió una edueaclón ·--y muy completa. 

En aquellos die• exislfen en Atenas tres gimnasios públicos: la 

Ak-ffNlia, al Lykeion y el Kyno:safVtls. La primera fue la escuela en cuyos 

j#dlnes d~n Platón y, de - cierta su existencia histórica, Sócrates. Para 

la~ en qua Aristóteles llagó a Atenas (367 a. C.), Platón se habla marchado 

a Sicilia, y al ascolarca en tumo era Eudoxo de Cnido, joven sabio, matemático y 

geógrafo. EudOxo convirtió la Academia en el centro de reunión de los sabios de 

todos los puntos de la geografía griega. En 369 a. C .. Platón regresó a Atenas y 

comenzó a escribir sus célebres DiálOQOs. 

:u Eslagira cstU'\'O ubicada en un lugar cercano a la actual ciudad de IS\·01ón. Vale Ja pcnn mencionar la 
anécdoc'a de que. durunlc sus guerras de conquistu. Filipo destruyó la ciudad natal de Aris1ó1clcs. y que 
tiempo después AJcjandro la mandó rcconsuuir en honor a su ilustre maestro. 
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S-moa que Pl8tón era cuarenta y cinco alloa rNll• viajo qua Ariatólelaa; 

aún ••i, existen indicios de que el viejo m-atro reconoció pronto I• inteligencia 

de au diaelpulo. Existe una inter ... nle pol6mica sobre al Plal6n - refiera al 

estagirita en el curso del diálogo Parrn"nides, y si ea • él a quien •lude mediante 

uno de loa peraon•ie• de El Soffsta. En el primer caso, Gómez Robledo -ti
que PlatOn reproduce, con personajes ficticios, laa objeciones que Aristóteles 

hacia contra la concepción del mundo eidético "como autoaubaistente y separado 

dal orden fenom6nico". 

Sagún Fiiópono, Aristóteles destacó pronto entre sua condisclpulos, 

quienes lo llamaban "el espíritu", o "'el claro entendimiento de la escuela". Según 

otros autores, fue el propio Platón quien le llamó "la inteligenci•" (el "noua") de la 

escuela. 

Aristóteles permaneció loa eiguientea veinte aftas de su vidm en Atenas, 

dedicado de lleno a la in-aligación 11 la ensenanza. No parece haberae ocupado 

en•- 6poca de la polltica, pero auponamo8 que por au cart6cter de - tenla 

ciertos contactos con grupos pro-macedónicos. El ambiente polflico de Alen

fue enrareciéndose gradualmente, conforme iba c:raciendo el poderlo mamdonio 

al norte. En 357 a. C.. Filipo conquistó Amflpolis. y ocl'to anos después ocupó 

Olinto, <;;udad ésta última que sa encontr- bajo la protección de Atenas. Podfa 

advertirse entonces la existencia de dos partidos; por una parte estaban aquellos 

que sostenían una actitud pmnhelénica, y que veíen en el conquistador mileedonio 

una eaparanza para acabar. de una vez por todas, con la amenaza persa; por la 

otra estaban los antimacedónicoa, que dirigía el célebre Demóstenes. Esta 

situación se hacía cada vez malis peligrosa para Aristóteles. A principios de 347 a. 

C. murió Platón, ya octogenario. Aristóteles decidió entonces marcharse de 

Atenas. Se dirigirse a Atarneo, a invitación de su antiguo condiscípulo y amigo 

Hermlas, tirano de Assos y Atarneo. 
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Jaeger y Gómez Robledo coinciden en -••r que Ariatótelea tuvo otr• 
rllZ6n pmrm m~ de Aten••· L• muerte de Plmt6n provocó, según el 

lnveatigmdor alem6n, una profundll crisis en I• vidll del ••t-iiiritm. -·· el 

- de Plmt6n orden- que au sobrino Espeusipo - heria cargo de la 

~-. como eacolerca, aitU8Ción que ni Ariatótelea ni Xeuóa- hebrl.., de 

tolwmr, por razones de ier•rqui• intelectu•I. 

Fue precia-.-.te en Asaos dOnde el eatagiritm conoció • I• que aeri• au 

...,.,_, Pill-. sobrina, según •lgunoa, o hijm, según otros, del propio Hermi••· 

Con ell• proc:re6 doti hijos: Pili•• y Nicómmco. TIUTlbi*> en Aaaoa conoció •I que 

aeri• au 11141• fiel discípulo y !wredero: T-.ato. En el capltulo siguiente noa 

referiremos con mmyor detenimiento a la colllbor-.ci6n entre eatoa doa 

penuidorea. 

En 345, Ariatótelea se ir.al- • Mitll-. en L-•; doa ml\oa deapu6a, 

recibe .. lnvitmción de Filipo de cuider de I• educmci6n de au hijo, el joven 

Alejmndro, que • I• amz6n con- t.-- al'loa de -· Hey divergenci•• 
.-.pecto• I•• rmzonea que tuvo Filipo pmrm .,1come11d ... tmn delic.dm i.r.. a 

Arlatói.lea. Gómez Robledo no dudm en aeftlllmr que fue I• notori- del 

-tmglritm I• que con-.c:ió •I rey de •- mmoedoni-; .1.-ger y Düring - niegmn 

• recot..,.,.. que dichll notori- hublw trmaoendido loa muros de I• ~i•. 

y ..,...,i.n mejor • 1• relmción -. Nic6mmco y Amlntma 111. 

Poco o ~ .-..moa de loe ocho .i'loa (343-334 •· C.) que Ariatótelea 

~ en Pel•, cuidando de I• educmci6n del v41atago reml. Existe I• leyendll, muy 

difundidll, de que Ariatótel- influyó poderoaemente en el cmrécter del gran 

conquiatmdor. Esto no ea totalmente preciso. Sabemos, por el t-tlmonio de 

Er•tóat-•. que Ariatótelea r~ tdó a Alejandro trai.r a loa griegos como a su 

49 



gui•. y • lo• b6rb8roa como • su ..tlor, ·cu--. de _.¡loa camo de ...,1goa y 

pwientea, de ._os, en C8mbio, en I• forrn8 como - da comict. y sustento • 

En otro cotpitulo nos .-;remos a loa pr9juic:io8 

"8cion.lial8• de Ariatót•I-. que se m8nifeal8ron en La Polltica. En CU8nlo • 

Alej8ndro, S8bido - - desoyó gr--.- - con..;o. 

i:>e I• relación entre Aristóteles y Alej8ndro ~ habl.,_ y H hll h8bl8do 

mucho. La opinión de J89Qer nos pwece import•nte: según 61, la educ8Ción -

le proporcionó Aristóteles hizo que Alej8ndro cobr•• un .ito ~ de 

8Uloconcienci• P••onail e hist6riC8, y une ampli• cultur• lit-•. No as 

descaball8do afinn.- con 61 que, por lo menos al inicio da su deaboc:8de ~. 

Alejandro •lberg6 el deseo de enC8m8r peraon.lmente a la virtud. de I• formll en 
que Ariatót-• habi• descrito en su• escritos 6ticoa. Gómez Robledo nos 118m8 

I• mención sobre el hecho de que, • pesar de e- educación, Alejandro aeguia 

siendo un b6rb8ro hijo de b6rb8roa, y que pronto - deaboc8ron su c:rueld8d y su 

-lito da domin•r al mundo. El mismo autor nos recuerd8 que fue Alejlmdro 

quien ordenó, en un ....,.o .de ir• injuatificad8, el -Sin.to de C•li•tenea. 

sobrino y diacipulo de Aristóteles, y - el filósofo ~ sentido con el rey por 

•-crimen. 

En 334 •· c., Ariatót•I- regresó • Al..,.., entonces gobern8da por su 

...,igo Antip8lro. Corre I• versión, ~ por Hermipo, y más t- por 

Diógenea ~. de que Ariatóte- fundó al Uoeo, y que dirigió ... aacuela 

durante traca aftas. E- idee hll sido reproducid8 por Ro .. , ~iar. Wllcken y 

J-. Filócoro•, por su parte, nos dice que al -t-uirlt• dio lacclonaa en el 

Liceo, gimnasio público fundado con anterioridad, y 11- ••i por haber sido 

puesto bajo la advocación da Apolo Licio. Algunos autores se ni-n • reconocer 

en Ariatót-•, no sólo al fundador da una escuela, en al sentido físico da la 

36 Citado por lngcmar Düring. 
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p.ml-•, sino incluso en el aentido filoaóf"oco: mfirmen que tuvo muy pocoa 

diaclpuloa, y que el .,.iatoteliamo •• en re•lided un producto de la edición romana 

de au• obr••. tres siglos despu6• de su muerta. De cualquier manera, -.nea 

qua a los •riatot61icoa del Liceo -fueran mucho• o pocos- se les llamó 

-~pM61ic:os", (del verbo peripatain, JtEptnan:w. caminar en torno o •lr-®r), 

porque sus lecciones - de....,11_ mientras P8seaban •lrededor de un patio o 

jarclln. León Robin no• explica qua este apelativo no impliC8ba que fueran loa 

únicoa que tuvier.,., •- coatumbre, y que otra• escuelas de Atena• tenl•n uno o 

mu -••orlos, cubiertos o deacubiertos, ... lo• qua. rnaaatro• y alumnos 

camil'18b8n -..-.1a mientr•• reflexion8ben sobre diverso• tamas. Gómez 

Roblado no• proPone. sin dej8r del todo su perplejidad, qua acaso los 

•iatot•lieoa del Liceo practiC8ban •- costumbre con mayor frecuencia que en 

otraae~1aa. 

Los .no. que corren entre 334 y 323 son anos de paz en Atenea. Se trata 

de una paz obli~ por la presancl• de la guamición macedonia y del 

representante de Ale¡.,dro en el Álica. Paro a le muerte del conquiatador, al 

j)8rtido antimllCedónico resurge con inuaitada fuerza, a incluso Demóatanes as 

llamado de regreso del destierro. La situación se complica una vez más para los 

extranjeros, y muy especialmente p..-a aquallos qua tuvieron relación con la corte 

maosdonia. La vida de Ariatólales vuel- a est8r en j)81igro. Es acu- de 

"impiedad", como ante• qua 61 lo fueran Anaxágoras, Pitágoras y Sócrates. El 

acusador, Demófilo, fundó au acusación en al supuesto -desde luego absurdo- de 

qua Aristótel- renctla culto privado a su antiguo amigo Hermias, a quien la habla 

erigido u,,. estatua en el -ntuario de Detfos, y en cuyo honor había escrito un 

SJ9*" (canto religioso). La realided es qua Aristóteles había compuesto un poema 

en honor de su amigo, pero dicho poema no tenia carácter religioso. De hecho, 

... poema ha sobrevivido hasta nuestros dfas, y nos muestra una faceta no muy 

difundida del estagirita: el Aristóteles poeta. 
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Por abaurd81 que fuera esa acuaación de Demófilo, Arialót•- aupo de 

inmediato - podía proaparar, an un ambienta enreracido por al nacionallamo 

obtuao y por la auparatición religio... Gómez Robledo y otro• autoras han 

mencionado I• posibilidad de que~ de la acusación estuvieran loa m-.,. 

de la escuela isocrlltica, la Academia, -.:t.doll por I• invidia pltiloaophonJm et 

rhetonJm". Entonces decidió march- de Atanaa en fornMI definitiva. La 

anti~ puso en labioa de Aristót•- una .,..,.... elegante, plana de 

significado•: qua no quería qua Aten•• pecara por aagunda ocasión contra I• 
filollofl•. 

El -tagirit• se refugió en la .,. .. que tu.a de su madre, en Calcis, y 

falleció un al'lo más tarde, a cau .. de una dolencia ~ca. 

•
17 GOMEZ ROBLEDO. Op. cil .• p¡ig. XII 
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1.5 LA TRAYECTORIA DE LOS TEXTOS 
ARISTOT~LICOS HASTA NUESTROS DIAa 

Por último, antes de introducimos en el estudio de ta filosofía poHtica de 

Ariat6tefea, - impone la necesidad de relatar, aal aaa brevemente, la suerte que 

corrieron sus escritos y la manera en que logró preaervarae una parte importante 

da ellos hasta nuestros dlaa. Es prudante hacer un par da aclaraciones a -t• 

respecto. En prl....- t6rmino, loa textos que integran el Corpus Aristotelicum 

atr•vea.ron por gran número de peripecias de desenlace azaroso, y su 

trayectori• hiatóricm estuvo plagada de coincidencias más o menos felices, de 

circunstancia• fortuitas, casi increlbles. En segundo lugar, el Corpus sufrió, a lo 

lergo de ese proceso, una gran cantidad de modifiC8Ciones, mermas, adiciones o 

interpretaciones, de manera que no tenemos plena certeza sobre cuáles pasajes 

aon plen-.tte ariatotélicoa y cuales lo son sólo de manera parcial. Da hecho, 

los investigadores modernos siguen sosteniendo amargas pol6mices, y no ha 

faltado entre ellos quien afirme que, de vivir Aristóteles hoy en dla, contemplaría 

perplejo algunos de loa textos que solemos atribuirla. 

Al decir de lngemar _Düring, el Corpus Aristotelicum llenaba cerca de 106 

rollos de papiro, uno por cada biblión. La mayor parte de esos libros eran en 

.-lidad mpuntes del maestro, cuya función era la de servir corno apoyo durante 

sus exposiciones de el•-· Algunos otros pudieran ser memoranda, destinados al 

uao personel del autor. En muy poc9S ocmaionea podemos referimos a textos 

exp ..... mente redactados para "el lector". Es communis opinio que la totalidad de 

loa textos que Aristóteles publicó en vida ae han perdido definitivamente. 

T-moa la certeza de que Aristóteles redactó personalmente los Tópicos, 

la l!tica Nicom(jquea, y muy probablemente La Polltica. Los demás textos que 

conforman el Corpus Aristotelicum fueron organizados, redactados, revisados y 
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copiad<>• de8pu6• de llU m..-rte. por do• de - di11elpuloa: Eudemo de R- y 

Teafr••to. A la muert• del mme•tro, el primero - ocupó de I• Fl•ica y de lo• 

escrito. de Lógica, mlentr•• que el re•to de lo• manullCrito. quedmron t>.;o le 

cu81odi• del segundo. Ahora bien, sabemo• que Teafra•to fundó el Peripato 

h.9ci• 318 •· C. Por 9808 ml.mo• mtlo•. E.-no regre96 • llU ciudald ......,, 

Rodm•, donde fundó una ellCUela en I• que - dedicó • difundir el pen..miento de 

Ari•tóteie.. Es muy probele que Eudemo haya llevado con•igo copi•• de 

algunos textos del estagirita. 

T-.sto recibió, • manera de "-9ncie, ca•i la totalidad de la biblioteca 

person•I de Aristóteles, y la integró a la propia. Al morir, treinta y cumtro anos 

después, legó todos 8U• libros a Neleo, el último sobreviviente del circulo de 

amigos personales del estagirita. A partir de este punto, la historia comienza a 

compll~. Parece que Neleo vendió • la Biblioteca de Alejandría ca•i todos loa 

libro• que hen1dó, pero e• muy probmble que conMrYara alguno• de los 

manuscritom de sus mmigos. Poco despu6• de la muerte de Teof .. sto, Neleo 

abmndonó Atenas y regresó a su ciudad natal, Scepai•; llevó consigo lo• libros de 

marras. Ahora bien, ante el temor de - l•s autorid-s de Scepais le 

arrebata .. n esos valiosos documentos, Heleo y sus descendiente• decidieron 

guardarlos en un sótmno oscuro, lugar en el - permenecleron durante cerca de 

doscientos anos, y donde fueron deterioréndo- gradualmente por culpa de los 

gusanos y de la humedad. Esta úllime es I• razón por le cual von Amim - h• 

referido a Neleo como "El Ignorante"; justo reproche la~ al pozo del pasado, 

y al cual - adhiwen casi tod08 loa estudio- de la obrm de Aristóteles. 

Abramos aquí un parénteais. Uno de nuestros informantes más fid~ignos 

sobre la composición del Corpus Alistotelicum es Diógenes L-.:io, quien incluyó 

en su Vita Aristotelis una lista de obra• del estagirita. Moraux opina que dicha 

lista fue plagiada, y que el verdadero autor fue Aristón de Ceos, escolarca del 



Perlpmo. A dllcir de Mormux, Ariatón elabof"ó e- lista hacia 226 a. C., es decir, 

casi un siglo despu6s de la muerte de Aristóteles. Si aceptemos esta idee, 

concluirlemos con el autor que - trate de un inventario de los libros que -

conaervaban en el Perípmto. La lista tiene omisiones important-. que ti.n 

provocado ~ perplejia.d entre los inveatigedores modernos; faltan, entre 

otr-. los textos que ahora conocemos como la Metaflsica, le Física y la Historia 

de loll Animales. 

Düring disiente re_.:to del origen de la lista de Oi6genes L-rcio. En su 

opinión, ea posible que se trate de un inventario de los libros que estaban en la 

Biblioteca de Alejandría, después de que se integró a éste le biblioteca personal 

de Taofr•sto. La ausencia de muchos tratados en eaa lista tendría entonce• una 

explicación: Neleo los tendría en su sótano de Scepsis. 

Si esta versión fuera cierta, entonces fue Filadelfo - discípulo de Estratón, 

quien a su vez Jo fue de Teofrasto - quien reunió para la Biblioteca de Alejandría 

eso• libros. Tenemoa noticia de que durante una época de su vida trató de 

con999uir todos los eecritos aristotélicos que le fue posible. Desgraciadmmente Ja 

Biblioteca fue quemada en una revuelta, en el ano 47 a. c., y se perdieron cerca 

de 40,000 rollos de papiro. Por esa razón, para el siglo 1 de nuestra era, la 

edición romana de Andr6nico - a la que no• referiremos a continuación - era casi 

la única fuente de conocimiento del pensamiento ariatotélico. 

Volvamos • los libros que conservó Neleo. Los he..-..Os de •e1 Ignorante• 

vendieron ra biblioteca - o lo que de ella quedaba - a las autoridades de Pérgamo, 

bajo cuyo dominio esteba la ciudad de Scepsis. Apelicón, un acaudalado 

bibliófilo. admirador de Aristóteles, se enteró de esa venta, y compró a su vez Jos 

libros para llevarlos de regreso a Atenas. Sabemos por Estrabón que Apelicón 

mandó sacar nuevas copi•• y ordenó une edición; con la mejor de Jas intenciones 
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- aplicó a racon•truir aquallo• paulja• qua hablan sufrido un -erioro axtremo. 

E• un hecho qua la edición no fua afortunada, y que los libro• fueron publ~ 

con gran .,_.,tidlld de errare•. 

En 86 a. C., los romanos, al mando da Sila, conqulSlaron Al-•. y 

Apelic6n pereció en la defan... Sila incluyó en su bolín, como ara de a•pararsa, 

la biblioteca de Aristótale• y Teofr-to, y la trasladó a Roma. Ahl, el c»1-. 

Tiranión - hizo cargo da lo• libros. Finalmente, su dlaclpulo Anclrónico realizó la 

edición qua se conoció en la antigüadad, entra 40 y 20 a. C., y qua ••

destinada a "popularizar" el pensamiento de Ari•tótales, y a sentar la• bases de la 

tradición aristotélica posterior. 

Hay una afortunada coincidencia más: Andrónico había sido educado en 

Rodas, donde aún quedaba viva fa tradición aristotélica que Eudemo había 

introducido. Asf. no se trataba de un profano en estos menesteres; por el 

contrario, logró conjuntar esa preparación previa con la mejor tradición de Ático, 

el gran editor romano. 

Es precisamente a Andrónico a quien debemos fa forma que actualmente 

tiene· el Corpus Aristotelicum. Porfirio nos da noticia de que Andrónico reunió 

textos que versaban eobre un miemo tema y los distribuyó en libros 

(pragmeteiai)39
• en base a loa textos escolares de Aristóteles, que el mismo 

estegirita había corregido y adicionado a lo largo da los anos, y qua Teofra•to 

había revisado y redactado después de su muerte. En este sentido. Wemer 

Jaager realiza una convlncante aJCpOsici6n del método que utilizó Andrónico, y 

nos revela que la Metansica, por ejemplo, nunca fue concebida como una "obra•. 

en el sentido modemo de la palabra, sino que se trata de una agrupación de 

textos hecha por Andrónico . 

.Jll El t6rmlno "pragmeteiar significaba. en tiempos de Aristóteles, •csominio del saber"; Jl8ra I• 
época de Andrónlco, el significado habla cambiado por únicamente "libro•. 
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No podemoa dej9ir de 1-.tarnoa que la edición de Andrónico, 

paradójicamente, haya condenado al olvido loa ~logos Ari..,,.,icos, que al 

P<I,_,. fueron ampli- conocido• an la antigüedad, y que no aot>ntvlviaron 

ha8ta nueatroa di••· Baate decir, por ahora, que Bignone ha poatulado la teorfa 

da que en dicho• OiMogos, textoa daatinado• al público, el eatagirila -tanla 

taal• opueala• a la• contenida• an aus eacrilo• privados. Düring ha refutado, con 

la mlnucioaidad que la caractarizm, eala teoría, y aon pocoa qui-• todaVI• la 

comparten. 

Ea dificil resietir la tentación da referirnoa aqul a la obra de Joaet Zürcher, 

"'Aristot.tles \N9rlf u"ncl Geist", por cuanto contiene una interesante invitación a ta 

polémica aobnt la autoría de la• obr•• que aolamoa atribuir al eatagirita. Zürcher 

comienza por recordar que durante loa treinta y cuatro anos qua separan las 

muerte• de Ariat6tel- (322 a. C.) lf Teofnlslo (288 a. C.), éale último realizó 

madir!Cllcionea, llUPf9•iones y edicione• a la obra original del m-•lro. Esto as 

aabido y ..apiado por caai lodos loa in-stigadorea moderno•. Pero en opinión 

de Ziircher, - ha aubeatimado I• traacendencia de esa labor de Teofrasto. 

Zürchar opina que de la auatanc:ia original, del pensamiento propiamente 

ariatot•llco, -"ªª quedaría un veinte por ciento en lo que ahora conocemoa 

como ..,. obras, lf que la forma y redacción corresponden totalmente a T-.ato, 

con laa axcapci.,,_ de la Retórica. Sobra /as virtudes y los viciOs y Sobre la 

Respif'aci6n. El autor llaga incluso a afirmar qua el único texto aul6nti.,.,._.,le 

arialot*'ico que nos queda - La Constitución de Atenas. 

En opinión de Zürchar, Teofraalo no trabajó de la misma fonna en la 

redllcción de las diatinta• paites del Corpus Aristotelicum; que dedicó més tiempo 

a las obras fundamentales (Mets"sica, Flsica, AnBliticOs, CataQorfss, Tópicos, 

Generación de los Anim- y Ética Nicomliquaa). La propuesta de Zürcher 
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considera que Teofrasto trabajó m6s in- en las úHimas obras del 

est11girita, lf que en general dedicó poco tiempo a las m41s antiguas. 

Nos interesa especialmente su opinión en lo relacionado con la Ética a 

Nicómaco. por cuanto a la relación que guarde 6ste con al _.....,ianto polltico 

de Aristóteles, relación que estudiaremos en un capitulo posterior. JMQer nos h• 

reveladO que esa obra fue redactada aproxi,,,_.,te an 300 a. C., - decir, 

veintidós atlas deapu6s de la muerte de Aristóteles. Ambos, .J_. y Zürcher, 

han dellCllrtacto la idea de que el verdadero autor ,._.. Nieómaco. diaclpulo de 

Teofrasto, porque para ese entonces era demasiado joven. Debemoa recordmr 

que fue Andrónico de Rodas quien utilizó por primera vez ese titulo, porque su 

edición se basó en un ejemplar que perteneció al propio Nicómaco. Zürcher 

afirma que el verd-o autor del texto, en la forma en que ahora lo conocemos. 

fue Teofrasto. Ya con anterioridad, lngamar Düring afirmó que "'eatál claro que 

Teofrasto redactó o hizo redactar por lo menos algunos de los escritos de 

Aristóteles y tos hizo asequibles en el mercado". 

Para fundamentar sus opiniones, Zürchar utiliza los siguientes argumentos: 

A) En opinión de casi todos los especialistas, los ya referidos Diálogos 

fueron escritos durante la juventud de Aristóteles, es decir, en la époc11 en que •I 

est11girita esteria todavía bajo la poderosa influenci• del pensamiento platónico. 

Zürcher propone, por el contrario, que esos Di4/o90$. que tambi6n conocemos 

como los textos exot6ricos, fueron escritos por el m-stro en plena madurez. 

aunque admita que alguno• fragmentos pudieron ser escritos con anterioridad. El 

testimonio de Cicerón y de Eusebio nos revela que los Diálogos "-on 

ampliamente conocidos en la antigüedad, y que fueron tenidos como típicamente 

aristotélicos. 
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Siguiendo ••ta idee -mo• 8C8Ptar que pere lo• entlguoa, Ariatótel- ena 

un penHldor de corte eminentemente pllltónico. En apoyo a eata premiaa, 

Zür~ cita loa c:on-.'ltario• de Alejmidro de Afrodiala, que tuvo a la vi- lo• 

texto• completo• de los exot6ricos; textos que lamentablemente no llegaron haata 

.....- mano•. Ahora bien, nadla podrla afirmar que el Corpus Aristotelicum -

propi-..te pletónico; muy por al contrario, abundan los pa-je• en loa que ae 

exponen idea• .t>iartamenta opuestas al pensamiento da Pllltón. e .. oposición 

entre los texto• axot6rico• y los asot6ricos (•• decir, al Corpus) ha sido 

reconocida de- tiempos remotos. 

Zürchar colii;ia que, de aceptar la contradicción entre los textos esot6ricos y 

loa exot6ricoa, entonces no podemos atribuir ambos a la misma persona: algunos 

deben ser apócrifos. El investigador referido sostiene que los genuinamente 

eristotélicos son loa textos exotéricos, es decir, aquellos que sólo conocemos por 

referencias indirectas, y que lo qua hoy llamamos Corpus Aristotelicum - en 

realidad el fruto de una transformación posterior, muy probablemente debida a 

T-.ato. 

A primera vista, pareci•r• que esta conclusión de Zürcher se ancuent.-. 

emparentada con la ya nsf..,.ida opinión de Bignone, de que Aristóteles expuso su 

pensamiento anta sus alumnos (textos asot6ricos) y el pensamiento de Platón 

anta al público (textos exot6ricos). P-o Zürcher tampoco acepta la posición de 

Bignona; para 61, los textos asot6ricos contuvi..,.on originalmente las mism

ide•• y opiniones que loa exot6ricoa, y I• contradicción posterior entre ambos se 

debió al trat>a;o da corracción y revisión de Teofrasto. 

Hay otra explicación, que nos suministra el propio Alejandro de Afrodisia, 

quien afirmó que Aristóteles expuso su verd-.-0 pensamiento en los textos 

esot6ricoa (tambi6n llamados acroemáticos), y que expuso el pensamiento de 
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otro• filósofo• en loa Di4Jogoa. Quilme• l'8lfiW8 -· explicalci6n como 
inlldmiaible, porque le conaiderll poco honorebl• per• con el eategirite. 

Es de notar que en el Corpus __.. deafiguredes algunea de 1-

doctri"- de PletOn. S. tnll•, • decir tento de Jeeger como de Zürcher, de 

errare• 89enCialea, al per-. intanciOnlllea. En eate C1190 ,.,_,.... doa 

poalbilidedes: o bien Aristóteles incluyó .... tergiveraionea a propóaito, o bien 

loa textos fueron redectedoa por otre persone. Por último, Zürcher he creído 

descubrir, en lo• peaejea en que - e~ les doctrine• pletónicaa, eco• de I•• 

enaetlenze• de Xenócrates y de PolemOn, que no fueron contempor6nao• de 

Ariatótele•, •ino de Teofreato. 

B) Es posible apreciar, a juicio de Zürchttr, una cierta unidad de estilo 

entre algunas obras da Aristóteles, como Causas ele /as plantas y de Historias de 

las plantas, y el llamado Corpus Theophrasticum. Además, contarnos con do• 

redmccionea diferentes de esos libros atribuido• al estagirita: la de los fragmentos 

exot6ricoa y la del Corpus Atistotalicum. Le segunde perece - ulterior, -

que aporte datos con loa que el autor no cont- al redactar la primera. 

C) Al decir de mucho• critico• e inveatigedores moderno•, existe una 

abierta duplicid8d en el pensamiento ariatot61ico. Al parecer de Zürcher, eaa 

duplicidad sólo puede explicerae si hubiesen existido dos autores: el primero, que 

redactó lo• texto• originelea, y el segundo, que loa revisó y los corrigió. Si ambos 

fueran une miame perMl<\8, entonces I• reviaión lo hubiera obligado • suprimir 1-

efirrneciones sostenida• originelmente, y sobra las cuales hubiera cambiado da 

opinión al correr del tiempo, pare substituirl•• por sus nuevas ideas. Paro cuando 

al revisor es otro, y -más trabajm sobra loa textos de un eutor por al que siente 

respeto, es natural que pretenda conservar en lo posible lea aflnnacione• 
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primitlv•a. e intent.r •iu•t•rl•• • I•• propi••· Eato podrfa expliC8moa e

~-• C88r en contradicciones. 

0) Otro argumento que parece f•vorecer las i-• de Jo- Zürcher son 

loa OC8aionmlea .,,..,..onlsmoa que encontr8mos en el Corpus Ari_,icum, o milla 

preci......,.e, las influencias imposibles. Ademli• de los Y• ..-;c1oa Xenócrates 

y Polemón, es de mencionar I• influencia de Euclides, quien enset\ó en el 

Perlpmo despu6s de I• muerte del estmgirit8. Zün:her h8 IOC81iZ8do y ae"818do 

· un. -int- de pa..¡es en donde h8y un• manifiesta influenci• de Euclides en el 

Corpus ~icum. Por su parte, Teofrasto si conoció a Euclides y tuvo 

conocimiento de suS ideas. Casos similares son loa de Aristoxeno y Ok:aarco. 

Por último, es de nwncionar la influencia del pensamiento estoico en 

algunos de loa textoa que conforman el Corpus. Sabemos que Zenón de Elea no 

visitó Atenea sino haste 313 a. C .. es decir, una d6cada despu6a del fallecimiento 

de Aristóteles. Es probable que Teofrasto hubiera trabado relación con él y 

tembiilln con Diocles de K8ristos, quien posteriormente fue uno de los m-stros 

del Perfplll.o. Si aceptamos lo anterior como verdadero, entonces la influencia de 

eatOa dos penaadorea en el Corpus Aristotelicum sólo pudo producirse a travills de 

Teofrasto. 

La import8"Cia de I•• ideas que hemos expuesto, sobre la verd-a 

autor!• del Corpus Ariatotelicum, no puede minimizarse. No se trata únicamente 

de la poaibilidad de que estuviéramos cometiendo una gran injusticia histórica, 

conaiatenta en atribuirle a un autor los textos y las opiniones de otro. El trasfondo 

de eate problema tiene implicaciones mayores. Normalmente consideramos que 

la obra de Aristóteles es vasta y poliédrica; que el estagirita fue un autor 

increfblemente prolífico, una inteligencia lúcida que exploró minuciosamente casi 

todos los c.mpos del saber humano de su época, y que incluso llegó a sentar las 
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ba-• de v•i•• cienci- - hoy conaider8moa 8Ulónom8a, como I• economl• 

polltic8. Pero t-i6n -.no• que en •- v•at- filoaófie11 exiat811 pmquel\8• 

contr8dicciane• int...,..., opinione• diac:onMlnt-. o lo - - NI d8do • 1i

"duplicid8d de eatilo•". La• ide•• de J- y Zürcher P8f'ltCltn erro¡. un reyo de 

ha: sobre .. ta• -; y •i bien no poctemoa pleg8rnoa totail.....ta • -

propuest ... por lo menoa -.nos conaider•rl- con el fin de explicsnos eaoa 

aspecto• oscuros de loa textos que constituy811 un• P8f'l1t fund-1 de 18 

herenci• filoaófiCll de Occidente. 

~s agregar un.a pal•br8• sobre la edición de Andrónico, • I• que ye 

hemos hecho referencia. Existe un cierto conaenao, entre los investig8dores de 

nueatro aiglo, de que la edición de Andrónico fomentó la idea de que Aristóteles 

era el creador da un sistema filosófico .. cerrado•, o dicho de otra manera, 

•unit.-io". Hesta Eduard Zeller, a finalas del siglo XIX, esa ide• ere ~ 

como formalmente válida. Sin embargo, hoy en dia es común encontramoa con 

otra interpretación. Partimos de concebir a Ariat6teles como un pensador que 

acostumbraba analizar probtemais, e incluirlos en un contexto generel. Ea cierto 

qua a lo largo de sus obras existe un palp8ble Impulso sistematlZador, pero 

tambi•n es correcto efirmar, con Düring, que dicho impulao tendió más bien a la 

•siatemáticm de los problemas". En el camino, el estagirita se diatinguió corno un 

genial creador de métodos. Aristóteles consider- que ceda ciencia demanda 

su propio método; y aaa diversidad de ~- (archai) imposibil~ la 

exi8tencia de lo que .tto,.. consideramos como un "'aiatema cerrado'". ea decir, .. de 

una conatrucción doctriNll bien erticul8de y fundad8 .., un concepto unlterio". Lo 

cumil no quiere decir. en forma alguna, que careciera de premisas generales más o 

manos est8bles. 

Serla intere-nte preguntamos hasta q~ punto el Corpus Aristotelicum 

sufrió nuevas transformaciones por causa de Apelicón, y más tarde de mano del 
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propio Andrónico. Hemos de ~ que eete último - ba.O en le edición del 

primero. que como ya dijimos est.t>a plagada de errores "bien intencionados". 

Por otro ledo, Andrónico - enfrentó a I• ta,... de pre..m.r e los lectores 

romenos • un autor cuyo estilo y lenguaje eren· muy ejenos el gusto predominante 

de la 6poce, 300 -. de....,.. de le ...-t• de Arlstót•-· Según Düring, le 

filosofle eristot.iice "tuvo que ser trensf- en une exposición sist-ica, 

pues le gente - int....,_ en primer• linee por les doctrines, no por loll 

plantemnientos ni por la discusión de problemes ... P11re la siguiente generación 

result6 une teree neturel populerizer • Aristóteles mediente PllíMr••i•. y 

explicmrto • treris de comenterios". 

Eata cuestión cobra capital importancia en lo que a La Polltica se refiere. 

Pretendemos analizar aquí la posición de Aristóteles frente a los fenómenos 

politicos, y muy especielmente frente el Estedo; pero lo haremos a partir de la 

premi .. de que el -tegirita analiz6 problemas aisl9dos, concernientes a éste 

tema, y de que no intentó una visión "'totalizadora'" de la Ciencia Politice, más allá 

de lo que puede entende.- como el cont-o general de dichos problemas. Por 

último, no debemos perder de vista que la distinción entre la Ética y la Teoría 

Politica, que • nuestros ojOs aparece muy cleremente, era pera Aristóteles 

apenas una tenue frontera. · 

No -ria ~-o det-.nos a reseller, en este apartado, los 

procedimientos por medio de los cuales diverso• inveatigadores modernos han 

intern.do establecer un orden cronológico de los escritos de Aristóteles. Si nos 

encontráramos en el supuesto de aceptar que Teofrasto, y más tarde Apelicón y 

Andrónico, revi...-on y corrigieron exhaustivamente los textos, concluiríamos 

además que sería inútil tal orden cronológico. Baste decir, por lo pronto, y para 

los efectos de este estudio. que suele aceptarse que los libros qua constituyen La 

Politica fueron escritos en forma más o menos independiente unos de otros; que 
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Arlat6leles eKfibió los - __..,COI_,,_ como Libros I, VII y VIII._,.. de 

que -ldalió ~ por primera ocaaiOn, eproxi...-..enta entre 347 y 334 a. 

C., y du,..,.,te sua vi8jea a "-· L- y ~. ~ - el eaa.girita 

-icó también a recopilar!- conalituci- d9 div- poli•; y -1- li- 11, 

111, IV, V y VI fueran~ ........... -.. - au vwaión origin91, - la ú
etapa de au vide, deade - regrea6 a Atenas (334 a. C.) l'laata au muerte. 



SEGUNDA PARTE 

ARISTÓTELES Y LA FILOSOFIA 
DE LA CONVIVENCIA HUMANA 



2. t LA TEORIA DE LAS IDEAS: ACTITUD DE ARISTÓTELES 
ANTE LA FILOSOFIA DE PLATÓN 

Al resell•r loa princip.-les rasgos del pensamiento filoaóf"te0 de Platón, en el 

primer C8pltulo de e•lll tesis, hicimos eco a la idell de R.nón Xi ..... de que el 

gran f"lfó-., •tenienae habla construido una Teorí• del Conocimiento como t...M 

para constituir au Metdaicm, y que •- Met.rísica •• a au vez nece..n• P9'• 

~ su Teoría del Eat8do. Esta apraci8Ción, que en 10 ~al -

compartida por muchos inveati~s moderno•, nos sirve para de•lllcar la 

importancia que tenian para Platón lo• t.,... rel8Cian8doa con la convivenci• 

humana, los fenómenos políticos, y muy especialmente la organización del Estado 

ideal. Pero sobre todo nos permite entrever la compfeja articulmción que exiate 

entre la filosofía política de Platón y tos postulados que conforman la Teoría de 

las Ideas. 

Aristóteles, por su parte, siguió en este sentido los pasos de su maestro; el 

estagirita debió analizar y refutar la Teoría de las Ideas de Platón, para después 

formular su propio pensamiento político. Seria en extremo dificil para nosotros 

comprender, en todos sus significados y alcances, fa teoría aristot61ica del 

Estado, si prescindiéramos de un breve repaso de la Metafisica que postuló el 

eatagirita, y en general de Ja controversia qua ao•tuvieron estos dos gigantes de 

la fllosofla griega sobre el Topos Uranos. 

Decía Alfr9d N. Whitehe8d'° que toda la Historia - la Filosofla Occidental 

era en reelided un conjunto de notas de pie de ~ina e la obr-. monumental de 

Platón. A nosotros, e8peCtadores de finales del siglo XX, nos queda I• imagen de 

una hipotética sesión de cl-s en la ~mia. Al frente, el viejo Platón diMlfta 

39 CiUdo porXIJlAU. Opus. Cit .• pág43. 
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brillantemente sobre el alma del hombre, 80bre el mundo de laa ideaa, 80bre la 

virtud. U_n muchacho, casi adolescente, lo escucha desde una de laa primeras 

filaa; el corte de su cabello y de su barba, la calidad de sus ropas y sus 

8dem8f'1ea exquisitos nos permiten reconocer en ól a un hombre ele buena cuna, 

de educaci6n eamer-. El muchacho interrumpe aqui y all6 a au maestro: aua 

intervancionea, cartea y equilibr-a, noa revelen el porqu6 es llemado "el Nous• 

de la eacuela. El anciano escucha pacientemente a su alumno; vislumbra, 

introspectivo, al genio que lo sucedenli en la c6t-a. Los dem6a miembros del 

auditorio momoa noaotroa: loa hombrea y 1 .. mujeres de los aiguientea veinticinco 

aigloa, que admiramos asa esgrima intelectual, caballerosa siempre, incluso 

afectuo .. , entre maestro y alumno. A ratos noa conmueve el idealismo de Platón; 

a rmtoa noa convence el reali8"10 aristotélico. Unas veces nos emociona escuchar 

al vieja cu-.do .. refiere a su alegoría de la caverna; pero deapu6a tenemos que 

atender •et rio de oro" de la prosa ariatot61ica, e- estilo .. ncillo, directo, que 

-'ª a nuestro -.ti- común, a nuestra razón. 

Deacribiremoa brevemente, en las siguientea p6ginaa, el concepto de 

Topos Uranoa de Platón, y nos referiremos a continuación a las principales 

objecionea y critica• que fonnuló Aristóteles respecto de -ta materia. 

Hemoa mencionado antea que, para algunos filósofos de la antigüedad, el 

concepto de cambio ~ una importancia ~l. Platón concebia, 

desde luego, un ~ eaencialmente din6mico; un mundo en que - mezclaban 

doa -- b6aicoa, la generaci6n y la corrupción. Todo lo existente, para el 

filósofo atenien .. , eat6 en tr6naito: todo devi-. todo deja de ser lo que era 

ent-. La alegoria de la caverna, y muy especialmente lea sombras que .. 
proyect..., en la pared, nos permite reconocer la idea que tenia Platón del mundo, 

o por lo ,,_,.,. del rr1unclo que podemos percibir mediante loa sentí-•. 
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De acuerdo con la• idea• de Platón, la• coaaa son y no son al miamo 

tiempo, y su ser del presente es una manera intermedie entre el ser que senlln en 

el futuro y el aer que fueron en el pa-. Aai, no• resulta impoaible bumcar una 

explicación de las co-a en si mismas, por ese car*=':er contradictorio qua tienen, 

y porque estén deatin-• a deaapa..-, fatalmente. La Teorla de 1--. de 

Platón ti- como principal propósito encontrar una explicación del cambio, y 

abstr- del mundo sensible las -rlcia• que no ~én, y que noa permitirán 

entender la ve~ naturaleza de la• cosaa. 

Garcla Morente noa t.. recorclado que la palabra "idea" ea una creación de 

Platón: que sa trata de un neologismo40
• El t6rmino provi- del lenguaje común 

del aiglo IV a. C., del verbo griego que significa "ver"; el filósofo, al carecer de un 

t6rmino propio para ese concepto, tuvo que echar mano de una palabra corriente 

y - un significado diatinto al común: un •ignificado filosófico. Platón definla a 

la idea como .. aquello que no cambi• ni puede aceptar una varimci6n'", lo 

inmut-•• . Acierta Garcla Morente al recordar que esta definición encuentra 

su• fu~ntos en el pensamiento de Parm6nide• y de Sócrates, que a su 

manera y en su tiempo hablan encontrado la rarz fundamental de esa concepto. 

Pero la gran diferencia eatriba en el hecho de que Platón erara que esaa ideas 

tenían existencia propia, autónoma, alej8da del mundo sensible, y las immginó en 

una especie de cielo, llamado Topos Uranoa. En resumen, la• ideas en al 

panS8miento platónico son la esencia de las cosas, y •- esencia tiene exi•tencia 

en ar y por ar. 

Podemos encontrar loa primeros rasgos de la Teorla platónica en el diálogo 

Eutifrón, en ParrrWlnides y, desde luego, en El Banquete. Sin embargo, es en La 

República donde el meeatro ateniense manifiesta su pensamiento de manera mé• 

"° GARCiA Morc:ntc, Manuel ... Lecciones Preliminares de Filosofla .. , Editorial Época, ..... cd .• MWco 
l9U. plp. 90 y sigs. 
" 1 Aristólclcs utili7.ó la palab1'111 -rornm- con C5C mismo propól.ito. 
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ecuc:iosm. Dice Platón: "Exi•t• lo bello en •I y lo ~ en •I; y del mi•mo modo 

t.mo8 definido I•• co... múllipl••. buena•. bell•• y demá•. como 

corre.pondient•• • une 801• ide•. cuy• unidec:I 9Up0nemo• y llememo8 • cede 

co.. '•quello que es'." De acuerdo con -as premi .. s, el mundo que percibimos 

,._._ lo8 ~ - llOlo reflejo o imileción del mundo -... el mundo 

de I•• ida••. •I Topos Urenc>•, en el que existe al erquatipo de cede co .. que 

coi ioc:emos. El cuedr- que Ir__,,.,• sobre el pepel no - el ~ 

cuedredo, •ino une imiteci6n •uya: el ver-ro existe en un mundo perfecto y 

et-. el mundo eid6tico. 

Algunos inveatigedores -entre ellos Werner Jaeger- han destacado el 

hacho de que I• Teorl• de las •- no fue formul- en los mismo• tárminos a lo 

i.rgo da I• obra escrita de Platón. Nos sel\alan que en sus últimos diálogos, y 

muy "8p&Cialmente en el diálogo Timeo, fue replant- completamente. En esta 

_.... Teorl• da I•• Ideas, Platón pretendió explicer •I mundo medi-e cuetro 

~08 da realidad: el recep~culo, el mundo - I•• ide•s. Oi08 y las cri•luras. 

En un principio, Pllllón intentó r~lver el problem• de I• contradicción dal 

- medi•nte I• pre8enlación de un mundo alterno, efectivamente real, y no 

contredictorio, sino plan.mema congruente. Pero existl• un elemento no previsto 

en - •istema, y ere el devenir. SI bien la• i-• no• permitlan entender a todas 

I•• co..• exi81entes como un reflejo suyo, por otro ledo no no• explicaban el 

porq... dal cembio. Lineas arribe afirmamos que las co .. s del mundo que 

percibimos por los ......tidos pmticipan •I mismo tiempo dal ser y del no ..... 

Entonces debemo8 preguntamos, a tono con la teorfa platónica, - dónde 

provi- •-no ser. 

Platón incluyó entonces el concepto de el •receptáculo", para resolver este 

problema. El "receptáculo" es aquello que aún no estlll determinado o formado. 
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El "recept6culo" •• I• poaibilidad, equello que todevl• no ••. pero que ..... Eate 

concepto es141 muy relecionedo, como veremoa m6a -l•nte, con laa ideln aobre 

potanci• y ecto que dea.n>llo Ariatóte-. Pletón entendl• que a..- le 

realidad del ser, es decir, las ideas, - "imprimía" en la poaibilidmd -el 

recept*=ulo- dichea idee• edquirl.., une forme determl.- en el mundo aenaible, 

en lo que nosotros falazmente llamemoa "re•lided". SI· comperemoa esta 

construcción intelectuel con I• enterior, descubrimos que •lgo he cmmbiedo en el 

pens.niento de Platón. El mundo ha dej8do de ser un aimpl• reflejo del mundo 

eid6tico, del Topos Urenos, y - he convertido en une mezcla de - y no -· de 
aquello que nosotros consideramos real, y de lo que ea posible. El mundo ha 

cobr8do dinemiamo, o m6s precisamente la Teorla de I•• Ideas nos permite 

entender la din6mica del mundo, el cambio constante. 

Surge entonces un nuevo problema, que Plmt6n - apresura a resolver. El 

problema consiste en entender de qué manera las ideas del Topos u,.nos se 

.. imprimen" -nosotros diríamos. utilizendo un lengUllje más aristot61ico, -

"actuelizen"- en el mundo sensible. E- pregunte reviste une importanci• 

fundemental, dado que toca uno de loa pr-.- m6s impartllnt- del 

pen .. mlento filosófico occidental, y muy especialmente de la antigüedad griega: 

el problema del cambio, del movimiento. Lo que Pl•tón indaga es cómo y porqu6 

ocurra el movimiento, cual es su causa y su razón de ser. Su respuesta nos deja 

un lento desilusi-. si le ~ con le conatrucción taóricll - le 

precede. Para Platón, Dloa permite que l•s ideas ·- impri....,. en el mundo, y ea 

Dios el que les Dlorge realided • aaaa ideas. En el Timeo, Platón .rirm6 que 

" ... todo lo que devi- o es crelláo debe neceNriamente ser creado por algune 

cau .. •. En ese sentido, Dio• juega en el pensamiento platónico el -1 de 

causa creadora; según esta misma afll'1ll!IGiQn, Qic>• creó al mundo sensible 

teniendo como modelo el mundo de las i,_.., el'"""* inteligible a que se-•• 
Parménides. Y lo hizo de esa forma p•r• que el ~ sensible, aquello que 
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noaotroa ll•mamoa "re•lidad", se pareciera lo más posible al mundo que Dios 

podía contemplar en el Topos Uranos. 

Hay un sesgo interesante en Ja teoría platónica de tas ideas, un matiz que 

no podemos pasar por alto en este breve resumen. Abbagnano ha consignado 

que la idea, "como unidad visible en la multiplicidad, tiene con referencia a la 

multiplicidad misma un carácter privilegiado, por el cual es considerada a menudo 

como la esencia o la sustancia de lo múltiple, y a veces como su ideal o su 

modelo•"2 
• En el diálogo Parménides, Platón nos deja entrever tres grupos de 

objetos que co~ponen el mundo sensible. En primer término están aquellos de 

los que se puede afirmar, sin temor a equivocamos, que existen ideas, como son 

los objetos mateméticos (los nümeros) y los valores (lo bello, lo justo). En 

segundo lugar podamos citar aquellos objetos de los que es lícito dudar que 

existan ideas: las cosas naturales, el fuego, el agua, el hombre), y por último los 

objetos de los que sabemos a ciencia cierta que no existen ideas, por ser viles o 

por carecer de todo vaior (el fango, el cabello, la suciedad). 

Esta triple clasificación de las cosas de nuestro mundo, del mundo 

sensible, parece estar en abierta contradicción con los planteamientos que hemos 

expuesto sobre el Topos Uranos. Es factible, aunque improbable, que la 

interpretación que se ha hecho sobre los diálogos platónicos hubiera partido de 

una base equivocada~ pocos autores de la antigüedad han sido escrutados con la 

minuciosidad con Ja que lo ha sido Platón, especialmente en los dos últimos 

siglos. Se impone la necesidad, sin embargo, de que futuras investigaciones 

sean dirigidas al objetivo de revisar a fonda esta hipotética contradicción. 

Pasemos ahora a revisar ta actitud de Aristóteles ante las ideas expuestas, 

y Jos principales planteamientos críticos que realizó el estagirita ante la genial 

.-: ABBAGNANO. Opus Cil .. p:ig. 6J3 
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teoría de su maestro, planteamientos que se encuentran contenido9: 

principalmente en el escrito .. Sobre las ideas"'. el escrito conocido como "MY 9-

NY" y, desde luego, en la "Metafísica'"." 

Hay un común denominador en los argumentos que utiliza Aristóteles para 

refutar las ideas de su maestro. Afirma el estagirita que las pruebas que Platón 

invocó para demostrar la Teoría de las Ideas no demostraban la existencia 

verdadera de las ideas, sino únicamente "la posibilidad de enunciar de muchas 

cosas un sólo predicado'"..,. , o más precisamente, "predicados universales'". Estos 

predicadas universales constituían. para Aristóteles, el objeto de las ciencias. 

Ahora bien, el estagirita razonó que, si admitíamos la existencia de las ideas, y si 

esa existencia seria autónoma de las cosas sensibles, entonces también 

debiamos admitir la existencia de ideas para cada techné, para cada ciencia. 

Platón hebfa desechado de antemano esa idea. 

Es famosa la afirmación aristotélica de que -aquellas que postulan ideas 

para explicar las cosas sensibles, duplican innecesariamente el número de las 

cosas que necesitan una explicación". Esta aseveración está conectada con la 

idea del estagirita de ·que una definición sólo podía ser verdadera si se refería 

explicitamente a algo existente, planteamiento que entra en abierto conflicto con 

la postura platónica que afirma que sólo las ideas pueden ser objeto de una 

verdadera definición, en tanto sólo las ideas tienen una existencia real. 

Volvamos un momento a las pruebas y ·métodos con los que Platón 

pretendió demostrar la existencia del mundo de las ideas. Aristóteles opinaba 

n Sobre el tema han cscruo. ademá ... de Alejandro de Afrodnm. imcs1igadorcs de la lalla de H. Karpp (-Die 
Schrifl des Arislotcles Peri idc\\n··,. Pmd \\'ilpcn r·z,,ci nrislotch!>Chc Fnl!>Chriítcn obcr die ldccnlduc··. 
Rcgcnsburg. J9-l'J). Harold Ccrniss t .. Aristotle"s Criticismo of Plato and thc Acadcm~ •·. B:dumorc l'J-1-1). G. 
E. Ch\cn (en -Aristotlc and Plato in thc Mid-fourth Ccntut)·"'). E. lwank.a rDic Polcm1k gcgcn Plato hn 
Aulbau dcr aristotclischcn Mctuph)'sik-. 19:\4 ). y los ~a citados Wcmcr Jacgcr e lngcrrnar During. 
"~DÜRJNO. Opus cit .. p.ig ~K6. 
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que ninguna de - ~ llev.,. ........,¡__,ie e una concluaión forzoae, y 

que elgunea incluao lleveben "e co- reapec:to de lea a.oele• Pletón no 9dmiti6 

ideea ningunea". Tel vez et aiguiente pe...;. puede ilumi.- mejor et tono y 

contenido de I• pol6mice en- m-o y elumno. Pl .. ón efirm6 que "Se puede 

pen..- ,_ _., ww vez que he deaepeAlcldo; en con.....-ie, ti- que 

~ ideea ~n de I•• co- perec:eder••· Si I•• ~ que pen..,,.,. 

exi•ten ,_,~ o no, de lo miamo. Por t.nto, hey un - edem6a del -

individue!". Le Objeción ariatot61ice a lo ent.nor no• revele una inteligencia 

eo ,,__a det- loa puntoa d6bilea de la argumentación contreria, y a aacer el 

mayor provecho poaible de elloa. Decla Ariatótelea, a propósito de lo •nterior, 

que de ecuerdo con el ~ platónico deberían existir ideas • ... de co-s 

que no pueden tener en abaoluto un -r real, corno el centauro o la quimera, y en 

general para toda imagen de la memoria". 

Le postura eriatot61ice respecto de - m61odo, invocado originalmente por 

Pllltón, - muy ejempliflcetiva. Pero máa allá de la controveraia metodológica, es 

un hecho que Aristótele• no podía aceptar que las idea• fueran "principio de 

expliceclón ni cau-·. •Tampoco, a decir de DOring, q.- -tlsfecho Aristótelea 

con la Teorí• de las ld9as en relación a la e..plicación del movimiento y del 

aimbio. A _, .. respecto, Alejandro de Afrodisia hizo el comentario puntual de 

que •- 1-. •I - inmut.bl-. llevarían a 1.. co- al repoao, y no al 

movimiento. 

Es un hecho que Ariatótelea enfrentó un dil- fllosóf"rco de dificil solución. 

Platón conaideraba que laa idea• eran el objeto de loa juicios verdaderos, del 

~miento, y que ain ~era impoaible dieho conocimiento. El astegirita, por 

au P9fte, oponía la ousia, "lo existente de hecho", como verdadero objeto del 

conocinlientO. ~ía que la• i- no contribuían al conocimiento de 1 .. 

"'"' ABBAGNANO. Opus Cil .• pág. 63-1 

73 



....-. "EH- no aon lo que aon ._ ~; ai _, "-w, _¡_, ~., 

....... Pero por otro lado, en la Metaflaica, Ariatótales - vio obllgado a 

reCOllOCei que al oti;ato del_. no - la coaa en •I miuna, la 008ll ._.._.... 

da ....,_a individual y autónomll, sino el concepto uni,,_I que la engloba y 
daecriba. •I .. __ "lc.utolot.I". 

A decir da Xirau, fu9 al .,.._ da -io8o da la ,_,..laza al qua 

impidió que Ariat-. aceptara pi-mente la Taorla de la• Idea•. El .........., 

catalllln cl-ifica, con .u habitual precisión, loa argunwntoa ariat.,.licaa contrarloa 
a la existencia del mundo ei<Mtico en do• grandes grupos: por una parta, 

aquello• que apuntalan la tesis de que al mundo da las Ideas .. ilógico y 

contradictorio, y por la otra aquellos qua ponen de manifiesto la ineficiencia del 

pensamiento platónico par• explicmr al mundo•. 

AristOtel- nos plant- que si partimo. de I• idea originaria da Platón, da 

que el mundo sensible es un reflejo del mundo eidético, entonces concluiremos 

qua twbr6 nacasid8d de comparar do• ob¡atoa, ~uno de ellos CO<Tespond

a uno de esos mundos. E .. comparación noa .lleva a una semejanza necesaria 

entre ...,.,__ La ..me¡.,_ praaupona la axi9tancia de una segunda ima, qua 

engloba la relación entra loa dos objetOS, dado qua no puedan ser idtnticos. Si 

_..,.,.,. este planta.nianto, entonces daecubriremoa que existe una 
aamejenza entre asta 88gUnda idee y la primera, razón por la cual -mo• 

aceptar la existencia da una tercera id9a, que engloba la relación antre -· 
Eata generación ad inffnitum da ;.-.. no noa permite explicar al problema, sino 

que por el contrario, lo h- abaolut--.ta imposible da resohter. 

R~s ahora al rasgo contradictorio que destacamos entre las dos 

po81ura• platónicas, cuando -lllm08 loa ir.. grupos de objatoa qua al filósofo 

46 XIRAU .. Opas Cil ... p6g. 69 y sip. 
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mtenien- mencionó en el di.lago ParmtfJnideS. Aristóteles deat.c:ó, al criticar la 

Teori• de lea Idees, que al mundo ai~ico dable, en todo caso, explicar 

eb8ol~• todoa loa ~os exiat- en al nuestro. De ... forme, ear 

corno exi•tirí• unm idea pmra lo j1.4sto, t•mbi6n existiría una para lo injuato. Pero es 

et c:eao da qU. Plmtón, en •- de describir I• perf9cci6n existente e in"-enta el 

Topos Urenoa, rec:heze la exiatencie de .... ida••. por la vileze de aus objetos o 

por su cerw>ci• da velor. -r. el ••taigirit• deateca une incongruenci• implicit• en 

la hipót-i• da au meeatro. 

Nos perace oponuno, da cuelquier m•,.,..a. convenir con Xirau en que la 

contrmpoaición de "188atro y alumno era mucho menos radical de lo que nosotros 

podemos ver ...,,_, • le di•tenci• de veinticinco aigloa. Da- luego que Pletón 

-ludió con vivo intar•• al mundo sensible, y 61 mismo consignó en al Parmimides 

muc:hoa da loa ~oa que serian utiliZM!os en contre de au taori•, lento por 

Aristóteles como por mucho• otros cornent..x.rea. Por au parte, además del 

dilerne qua hemos n.ncionedo en al pen..-nianlo eristot61ico, el estagirita 

tarmin.-i• por demostrar I• existencia da un mundo de perfección y atamided, un 

mundo -i•tanl• en Dios, y el que noa ..-iremos • continueción. Vela por el 

momento -ir que aste distinción he servido como punto de partida para 

mucho• in-ti~as, y fue heche llObnt todo con fines ecedémicoa; equi nos 

- per• introducimos en le exposición da loa fundemantos da le metefísica 

eriat~llce. útiles en tanto noa permiten da9cribir al beaemento doctrinal sobra el 

cuel - -•ó le Tacri• del E•- que p&f'getló el eategirita. 

Aristóteles - ocupa en su Metaffsica da loa primeros principios y da las 

pri..-•• cau-. Este matafiaica ariatotálica ea en realidad una ontologi•, en 

tenlo - avoca • buacar una explicación racionel sobre el cómo y llObnt el potql.Ñi 

da lea co-•· A diferencie de Platón, Aristóteles aoatania que "la sustancia", es 

75 



decir, loa elementos de I• ._•lided, - dividl• en -. ci-: ... ..........,. 

-naible y pet-•·. I• ·suat•nci• aenaible y eterne", y I• suatenci• "inmóvil". 

La sustancia sensible y pe..-re ea la que conalituye ladea la• coa.. 
del mundo que noaotro• percibimo• medienta nuaatroa sentido•. E- suatencie 

..- en. ~te cemt>io (lú-sis). el c:uel explice, •I igual que muchos otroa 

filósofo• que lo precedieron, en función da la existencia da loa contrario•. Pero a 

difarancia da elloa, Ari•tótel•• introduce I• noción de los "i11twmedi0a", y noe 

-llel• que el cembio no aolamente - prodUcir• entre contrarios, aino ~ 

ent._ intermedioa. Y .. preci---.1• • propósito del cambio como Aristóteles 

introduce una da sus aportllCiones m8s importentes: la• nocionea da potencia y 

acto, y su teoría da 1- cuatro ceu.... ~o• con loa que el aatagirite 

pretende explicer en toda su complejidad al concepto de cambio. 

La •potanci•", en el *"bito ariatotélico, - ent...,_ como une 

capecidad impllcita en ceda co .. : I• aptitud para cambiar. El •acto", por su lado, 

as la realización en al mundo ...,•ible da •- eptilud. El ejemplo mm. aocorrido 
ea el da la semilla, qua pueda contener un 8rt>ol "en potenci•". La mi.,.,. semill• 

es •acto• en tanto se con~a como semilla. Ariatóte ... explica al cembio como 

un proceso continuo que lleva a una cosa de la potencia al acto, y que -

de..,.roH• entra do• contrarios o entre doa o "'*• intermedio• entr8 eeoa 

contrarios. 

Aal, el eatagirita noa expone al cómo del cambio. Para explicer el potf/uct, 

Arialót•le• echa meno de la noción de cau-. no sol.,._,te ..-rida a equello que 

produCe un efecto, sino en tanto •condición da posibilidad de -.- y se refiere a 

c:uetro causas: la m-ial, I• eficiente. la formal y la final. La ceuaa meterial noa 

permita conocer de qu6 eatmn haches laa =-•: en cuanto tal, - refiere 

ealrictamanta • la •posibilidad" da cualquier ..,., pero no propi- •I ..,. 
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mi8m0. t.. e11u- eficiente e• todo aquello que concurre o impul- el movimiento, 

el cambio. La causa form•I nos revela cuál es fa esencia de I•• co-•· y 1• causa 

fi,,.I ,...,. permite conocer cuél e• la Integración definitiva de una co-. de 

conformidad con un plan e8peeiflco preestablecido. 

Ariatólelea aflrm8ba que loa ...... pe..-oa -t- compue•toa 

blll•icamente por forma y maten... En eae aentido, la materia ea la "posibilidad" de 

-· y aquello de lo - -• compuesto eae ser, la forma, por au poirte, es la 
realización del "acto• de .. r. Sabemos que la materia y la forma son 

I,,.......,,.•; la forma •• la eaancia de la• co .. •. en tanto define y preciae los 

contornos de las coNs. Bien dice Xirau que Platón buacó salir del universo para 

explicerlo, y que buac6 las esencias de las coa.• en las ideas univeraele•. 

mientra• que Aristólel•• hizo bajar esas ideas del cielo y las vio en las cosas 

miamms, comO •entes din6micos e individu.lea". 

La Mtgunda su•tancia a que ae refería Aristótele• es aquella que conforma 

loa -ln>8. Se Ir-. en efecto, de u,,. •u•tanci• aenllible, como la anterior, en 

tanto podemo• percibirla mediante uno de nueatros sentidos; pero a diferencia de 

la primera, .. eterna, en tanto no cambia eaencialmente. 

Por último, Ariatóte._ ae refi- a la auatancia Inmóvil. Es en ••t• punto 

donde al -tagirita - inccrpora a au• ant-aorea en eae gran debate que 

dominó la antigüedad de n~tra clviljzacjón occidental, sobre la naturaleza del 

cambio. Ari•tót- entendió que todo movimiento requiere de do• elemento• 

bésicoa: ·a1 móvil .Y el motor. Este último era entendido por el estagirita como el 

8er que otorga el ·movimiento a otro -· Para qua esto ocurra, - motor debe 
..,. un ser en movimiento, y por lo tanto requiera de un motor anterior a él, es 

decir, otro - que le otorge dicho movimiento. 
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EaUI compleja c.r-• c6emic8, ain ~. no podl• - infinite: I• 

infinitud, r8Zonó Aristót•lea, no ~ reconwrae, y ai ac:er>t*amoa una cadena 

infiniU. de motoo .. a y móviles C881'larnoa '*'ilmente en una contradicción Insoluble: 

-1• imposible la exiatenci• del ser. Por lo tanto, ha de existir un primer motor, 

un motor abaol~ ~ a -- loa -.... E- motor - -· 
-.naa, inmóvil, porque de -a manera no - ,..,,_ra la ..-n.: requerirla da 

un motor anterior, que le otorg8ra movimiento. Por olr8 parte, •- prirTMr motor 

no - - capaz de mover por al mismo nada, porque de -io tendrlmrn>a que 

concluir que 61 mismo deberla estar en movimiento, premisa llbaol..........,.e 

contradictoria con la anterior. 

¿Cómo resolver eaa paradoja de un primer motor que - -r inmóvil e 

incapaz de producir movimiento en otros móviles? Al referimos a loa postulado• 

básicos de la flloaofia ariatot61ic8, consignamos la exiatencl• de un Dios inm6vil, 

eterno • lnenge11dtaclo. Ea en este punto donde podernos abund8r sobre el 

concepto ariatot61ico de Dios, que como hemos dicho ti- mucha relación con el 

Dio• de Janóf•nes. 

Dios, en-º· ea inmóvil, y ajeno a eate mundo: ea el orden ~o que 

podemos comparar con un mundo en eterna kinesis. Dios es "acto'", y solamente 

"acto" ... de ninguna manera "potencia". El eategiriUI agregó a ... noción de Dios 

el hecho de que <Hbla ser pensamiento puro, porque el pensamiento es la o:ma 
actividad que no demanda movimiento. Ahora bien... ¿En quá piensa Dios? 

Ariatól•- responde aln ningun• duda: en aí mismo. Si Dios ea ptmsamianto 

puro, entonces au pensamiento - - un pensamiento sobra el pensamiento. 

Queda, sin embargo, un gran problema por reeolvar. El problem. consiste 

en d8acribir de quá manera un Dios inmóvil, - primer motor ariatot .. ico, ~ 

exPlic8r la kinesis, el movimiento de la• COS8S del mundo sensible. Aqul - donde 

78 



el intrlnc.do t.¡ido de I• rnel8flaicm siatot61icll encuentr• au "'8YOf' ~- P

•xpliC81" •I movimi81'11o, debemoa concluir que Dio• ea I• aiu- finad de todlla I•• 

coa8a: "mqu<tllo por lo que tod8a •- coama - m....,.., c:u8"do qu- ..-IZalr au 
propio fin y au propi• pmrfección".47 Dios ea, pues, modelo del mundo; tod8• I•• 

ODe88 pc-lden ~ • 61, y•• - pretenaión I• que provoc8 el movimiento. 

"'' XIRAU. Opus Cil .• pq. 78. 
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2.2 LAS RELACIONES ENTRE LA ~TICA NICO•AQUEA 
Y LA POLITICA 

Por último, y -• de e~ en detalle laa idea• que Ariat6teles formuló 

aabre loa fenómeno• politicos y llObnt el Estado, ea ..--ter hacer un breve 

rapa~ de las ideas que eat6n contenidas en · sus escritoa 6ticoa, y muy 

especialmente en la E!tica Nk:omequea. Esta precisión ea neceaerie, en -

coincidimos con la mayor parte de los inveatigadores modernos en el sentido de 

que La Polftica es une suerte de segunda parte de la E!tica Nk:omequea, dado que 

Aristóteles -y en general todos loa penaedorea griegos, incluyendo a Plet6n

consideraba inseparables la moral individual y la vida politica, distinción que 

pertenece del todo a nueatra modernidad occidental, muy especialmente a partir 

de Maquiavelo. El mismo Aristóteles se refiere a esta unidad, y llama a estos 

campos de saber por un nombre común, "la filoaofla de las coaaa humanes", en 

las p6ginea postreras de la E!tica. Racordemoa que Aristóteles concebla al 

hombre como un "animal poHtico", y que lo consideraba incomprensible ai no era 

en el contexto de la palia, porque ea preci......ie en la poli• en donde - ~ 

alcanzar la perfección del hombre. 

Es conveniente mencionar en estas ~inaa el largamente discutido 

problema de las Tres Éticas. En efecto, suele atribuirse al estagirita la autorla de 

trea documentos diferentes que, a decir de loa critico• modemoa, y de acuerdo 

con la tradición, contienen sus idea• aabre la moral individual. Nos -moa. en 

el orden cronológico que auele eplicarsa, a la Gran E!tica (también conocida como 

Magna Monllia), la E!tica Euclemia y la E!tica Nk:omaquea. En cuanto a la primera, 

han defendido su autenticidad von Amim, Dirtrnaler y P-. -.. -; la han 

objetado, al parecer con argumentos contundente•, J-r. Neurath y Gauthier. 

Entre nosotros, Antonio Gómez Rob- ha eagrimido ,._.,.,.. de peso, .,... de 

tipo filosófico que filológico, que nos permiten dudar ~amente que le llllagna 
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llilor9lill ti.ya sido verd-an.nt• prodUciclll por Aristóteles. Es común 
atribuirla, de cualquier manera, • algún oscuro peripatático del siglo 111 a. C. 

De las dos reat.mes, todo parece indicar que la Ética Nicomaquea es una 

rec8pitulación posleriar, que incluye 1- viejas ideaa Y• expre-s en la versión 

anterior, pero adicion-• por dos capitulo• finales, en los que el estagirita ti.ce 

una exaltación de la vicia contemplativa. E• por e .. razón por la que decidimos 

concantramoa, en lo que• este capitulo concierne,• la Ética Nicomaquea y a sus 

relacicnea con La Política. 

Aristóteles sostenla que todos los hombres buscan la felicidad 

(eudllimonia) como valor supremo, y concabfa la eudaimonia como .. una actividad 

del alma, en concordancia con la virtud peffecta". Es prudente hacer la acotación 

de que el tánnino "virtud" (amht) tenla para los griegos un significado de mayor 

amplitud que la que solemos atribuirla hoy en día. En afecto, I• al9ht no era 

únicamente la virtud, en el sentida de perfección moral, sino .. toda excelencia o 

petfecdón en ~l. que de algún modo •• vallo... y contribuye, por ende, a 

plumar un tipo mejor de humanidad" ... 

L• felicidad, en ténninos del discurso aristotélico, e• una fonna da obtener 

placer, partiendo de la convención de que no - entenderse por placer la 

.. tisfacción de las necasi-• aparentas. Aristót•- sostenla que el verdadero 

placer consi•ll• en lograr la r-llzación propia, y muy e_.:ialmente en el 

ejercicio de la nszón, en tanto opi....., que - la razón lo que nos distingue de los 

_. • ..,.es. Esta idea -ria modificada después, en La Politica, al atribuir al 

lenguaje e- carécter diferenciador entre el hombre y los animales. En 

conclusión, debemos entender q~ la virtud tiene siempre un carácter racional. 

... GOMEZ Robledo. Antonio. en la ln1roducción que hi7o de la edición de .. Ética Nicomaquca - Pol,tica ... 
Ed.i1orial Pornia. México. 199.a. Pág. XVII 
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A la virtud hemos de contraponer, como antónimo la pasión. Esta última 

nos es impuesta, mientr•s que la primera es desarrollada y aprendida por el 

hombre, mediante la razón. Esta fonna de concebir la virtud cobra •9P9Cial 

import9ncia en lo_que a la viaión política de Aristóteles se refiere, y por ello hará 

el ..,,asis -que por otro lado hizo Platón- en la edueación - imparta al EstadO. 

Aai, la virtud no ae encuentra .. en potencia" en el aer humano, porque hemoa de 

recordar que laa potenci•• son innatas a las co-•. y en el caso q..- no• OCllP9 la 
virtud ha de ser adquirida por voluntad propia, mediante el es"-rzo rmcional. Se 

trata pues, de una acción deliberada, producto de nuestra libertact de escoger, la 

que noa lleva a alcanzar la virtud. 

Este aspecto de la ética aristotélica nos hace llegar a una conclusión. 

Aristóteles subraya el carácter racional de Ja virtud. La irracionalidad, en el 

pan-miento aristotélico, puede presentarse entonces por exceso o por defecto. 

Esto nos conduce a la taoria aristotélica del justo medio. El ejemplo que casi 

todos los estudiosos citan a este respecto, por ser el más ilustrativo. es el del 

valor, que en la antigüedad hom6rica era la manifestación suprwma da la aAJIWj. 

En efecto, el exceso de valor se constituye en temeridad, mientras que la carenci• 

de valor se configura como cobardia. Ambas, temaridad y cobarQia, son 

manifestaciones de la irracionalidad, y por lo tanto se alejan de la virtud. El ju9IO 

medio entre ambos extremas de irracionalidad es el valor. una actitud racion.I, 

consciente de los peligros que enfrenta, pero dispuesto de ánimo par• auperarloa. 

Hacen bien Xirau y Gómez Robledo en acl•rar que la mesótes, o justo medio, no 

- un acto mediocre. Cicerón, en su oportunidad, tradujo el griego mesótes por la 

voz latina ITH!ldietas, y excluyó el término mediocritas. Xirau ha comparado, no 

con mucha atingenci•. esa juato medio aristotélico con lo que loa ingle .. • ll•mmn 

el self~ntrol, qua más bien es una forma de contención de los d9HO•- Más 

afortunado nos parece compararlo oon el conjunto de valores que emgrimian IOll 
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viejOS hidalgos eapatlolea, herederos ellos si del gren caudal filosófico de la 

c:u.nc. del Mediterr6neo. 

En donde acierta Xirau48 es al recordamos que, si Ariat6teles consideraba 

• I• felicidad como el fin supremo de los individuos, tambi6n conaide,..,_ que 

dicha felicidmd debía ser el objetivo supremo de las sociedades que esos 

individuos integran. Asl de tenue era la frontera entre la moral individual y la 

ectivided polllica en le mentelidlld del eategirita. De hecho, no .. de-Hedo 

~con él que Le Polltica es una especie de réplica a lo dicho por Platón en 

Le República. L.. i- políticas del maestro ateniense pudieron siar-r 

abominables parm su discípulo. no tanto por las hipot6ticas contradicciones que 

en ellas pudieran encontrarse, sino por su cartk:ter de irrealizables, y 

eapecielmente por los valorea qua parecen llevar implícitas. El estagirita era 

incapaz de imaginar una sociedad en la que loa hljOa fueren separados de sus 

padres, y considerado• como pertenecientes a toda la comunidad politice; tal 

premi-. contrari• a Ja naturaleza da la familia, lo ea también al espíritu gregario 

del ~bre. en que - fundamenta la visión aristotélica del Estado. Tampoco 

creyó Aristóteles que una comunidad de pertenencias entre los ciudadanos 

pudiera conducir al hombre a la felicidad en el seno de la sociedad política. 

Los escritos aristot61icos que tienen como tema central la organización de 

le com&M"lidad aon loa siguientes: 

A) Desde luego, el Tratado de La Polltica, cuyo contenido examinaremos muy 

detenidamente en loa capítulos siguientes. 

B) Las Politaiai. Según la tradición, Aristóleles llegó a reunir una gran 

colección de constituciones de su época; dicha colección fue Integrada e la 

"
9 XIRAU. Opus cit .• prlg. 82). 
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Biblioteca de Al.¡.nctri•, y aupc>nemo• que c:onstaiba de 158 COl19titucionms 

diferentes, c&asificad .. según su orien~eci6n, de secuerdo a\ criterio d91 estmgirita, 

en democréticas, olig6rquica•. ..-iatocr6tica• y tir6nica•. Segur- -

perdieron en e\ gran incendio qua consumi6 la Bib\ioteea. Aristóteles no hace 

rwf8r9ncl• • dich• colmcción .., La Polllica, y - ....,.,;oruo •igunll9 

constituciones trmdicionales de otras ci~-estado. 

C) 'A0Tt"ª""" 1toA.n&•a. ("L• Constitución de lo• Atenien-s") El texto fue 

..-scubierto en 1890. Solemos atribuirlo• Aristóteles porque asi nos lo dice I• 

tradición y porque mencionm •lgunos acontecimiento• ocurridos .., Aten•• ...... 

el af\o 329 a. C. Sin embargo, los investigadores modernos tienen dudas sobre 

su autenticid8d. Düring ha utl•l8do ~· que el lenguaje utilizado no 

ea precisamente muy aristotélico, ni en su tanninologia ni en su estilo. Por otro 

lado, el texto es eapeci•l.....ie .-.criptivo, y .,.,....,. en gener•I de refleJlione• de 

corte filoM>lico. 

O) Sobrevive un pequello fravmento del di61ogo noA.•n.:oi: (Politil<OZ). Al 

parecer de algunos investigadoreaS> , para ta época en que escribió ese diálogo, 

el est11girita - hllbia 11partado ya de la teori• de la iu•ta medida pi.tónica, 

formulada en la fra .. : "El Bien es I• medida exactai de todas las oosaa". Düring 

culpa a Warner Jmeger de que atribuy8"'0a e- opinión, en forma gen6rica, al 

mismo Aristóteles. 

E) Lo• No1""4 (Nomima). Se trataba de una colección de msteri•I con 

descripciones de co•tumbrea e in•tituciones potlticaa y aocial- de lo• t1*baros 

(R<>m8, Etruria, Ceria, Libia). E- texto se ha perdido definiliv•mente. 

~DUJUNG. 1ngemar. Opus Cit .• pég.7.&0. 
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F) Loa Aucc:umµai:a (Dikaiwmata). Noa referimoa aquí a una colección de 

material que contenía noticias sobre las exigencias que las polis griegas se 

habf.,, hecho u"88 a otr••. eapeci•lmente en lo referente • controversias 

limítrofes. Quedmn muy pocos frmgmentos, y nos ea imposible reconstruir 

-iafa:tori--.te au contenido. 

G) El "Diálogo aobre la justicia". Moraux"' ha tratado de reconstruirlo en un 

libro cuyo titulo ti- eco• proualianoa; lamentablemente •• ha perdido la mayor 

parte del texto original, y sólo con-rvamos un pequet'lo fragmento. El maestro 

Garcla ~ynez52 , entre otros autores, lo cita puntualmente, y nos relata que en el 

curso de la investigación cuyo propósito era aclarar la relación entre fas Éticas y 

La Polltiea, el heleniata de origen francéa deacubrió que algunos paaajes de esoa 

textos tenían su antecedente remoto en un diélogo aristot~lico perdido, el Oept 

.S.xauiouVJ!l:; (PltHi Dicaioaunz). 

Al decir de Moraux, para la épocai en que el estagirita redactó eate texto, 

~ía adoptado ya una posición crítica reapecto a la teorla platónica de la• ideas. 

Moraux -tenla ... tasi• en el hecho de que, a diferencia de su meestro, 

Aristóteles rec:haZa que la doc:lrina sobre las fonnaa de autoridad tenga un 

car*=ler unit.-io, y pueda aplicarae tanto al E•t- como a la familia. Ariatólales 

postula la teoría de que cáda tipo de organización social requiere su propio y 

...,,.c;a1 aiatema de gobierno; al igual que en el pri..- libro de La Polltk:a, el 

estagirita fustigó en el Oi4/ogo perdido a -Uoa autores que suponían que ía 

única difer9f1cia entre las dif-ntas formas de organización social era de carécter 

cumttitativo (Platón, Jenofonte), y argumentó que eaa postura noa llevarla a 

· aceptar que no habrla d~ia entre una gran familia y una ciudad pequefta. 

SI P. "-'ORAUX .... A la ft!Chcn::hc de •. AristOIC pcrdu: le dialogue Sur bjuaicc-. Univenidlld de Lavaina. 
1957. 
'~ GARCjA Ma)'nc7_ Eduardo ... Dcctrina Aristolélica de la JUSlicia. Estudio. Selección y Traducción de 
Texl09 ... Instituto de lm.C5l.iaacioocs Filosóficas. UNAM. México 1973. 
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La opinión del investigador galo reviste importancia si atendemos a su 

criterio de que ese Di~logo perdido era al equivalente aristot61ico a La República 

de Platón: pudo tratarse de una obra de vasto• alcances, conf..,,._ por cuatro 

libros. Al igual que Platón en La República, Aristóteles traza un paralelismo entre 

el individuo y el Estado -idea _que, al correr de loa siglos, serla retomada por la 

corriente organicista de la sociología. Sabemos que Carneadas mt11C6 dur•mente 

el contenido de este Dil!logo, porque Cicerón lo menciona en De Re Pública. 

En general suponemos que los temas centrales del Dil!lo(lo fueron 

retomados en los Libros 1 y 111 de La Polltica, y muy probablemente en las ~ticas; 

muy especialmente el concemiente a la distinción entre los diferentes tipos de 

autoridad. Si hemos de creer a Moraux, Aristóteles utilizó incluso los mismos 

ejemplos que después consignarla en La Polltica: la relación de dominación 

existente entre el amo y el esclavo, o la relación autoritaria entre el padre y el 

reato de la familia. 

Como dijimos, el Di4Jogo a que se ref"-e Moraux, al Igual que muchos 

otros escritos exotéricos. se ha perdido definitivamente; por esa razón. las 

especulaciones concerniente• a su contenido, y a la hipo161ica articulación da ese 
Dil!logo con La Polltica, deben ser consider-s con extremo cuidedo por el 

investigador moderno. 
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TERCERA PARTE 

LA CONCEPCION ARISTOTÉLICA 
DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCION 



3. La Concepción ArtatoNllca del Eatmdo lf de .. c-tltuc16n. 
(Libros 1 lf 11 de La Pollflf:a). 

El primer problema -y muy probablemente el de mayor importancia- que 

aborda Aristóteles en La Política es el concemiente a la naturaleza de la Polis. es 

decir, del Estado. Intentaremos una definición prelimin•r. a la que adicionaremos 

nuevos elementos en el curso de esta exposición, por ...- precisamente éste el 

método que utiliza el estagirita para construir au discurso. En primer término, 

Aristóteles destaca que la polis es "fa comunidad suprema entre t0das"53 , capaz 

de albergar en su seno a las demás formas de org•nización social existentes. 

Este enunciado, sin embargo, quedaría incompleto si soslayáramos un elemento 

indispensable, que constituye además uno de Jos rasgos de originalidad de la 

doctrina arlstotélica: la relación existente entre la comunidad humana y el bien 

que persigue, lo que podríamos llamar su finalidad última, o su razón de ser. 

En un capitulo precedente señalamos que la ética aristotélica. en lo que 

toca al hombre considerado individualmente, estipulaba como el mayor bien 

existente la eudaimonia (concepto griego que solemos identificar, con discutible 

precisión, como "la felicidad"). Podemos encontrar correspondencias entre esa 

concepto, contenido en la Ética Nicomaquea, con el que Aristóteles desarrollará 

en el curso de La Polltica respecto del Estado. El mayor bien que persigue la 

organización social es la autosuficiencia. 

¿Qué entiende Aristóteles como •autosuficiencia"? En primer término, 

desde luego, se refiere a la cualidad de un Estado de producir y distribuir los 

productos y satlsfactores que requiere para la supervivencia cotidiana de su 

población, y en última instancia, para su posterior crecimiento. Pero además -y 

~J ARJSTI)TEJ..ES. Opus cil .. pág. 157 
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en este punto encontramos otro elemento original y distintivo de la doctrina 

aristotélica- se ref"tere, de manera indirecta, a la creación de las condiciones 

materiales, politices y sociales que permitan que el hombre, siempre considerado 

de manera individual, logre su realización, su eudaimonia, y se convierta en Jo 

que Aristóteles llama ·un varón virtuoso". 

Es a partir de estas ideas generales que Aristóteles puede emprender el 

arulllisis de los diversos factores que constituyen a la comunidad humana 

organizada: las estructura• del podar, la naturaleza de las relacione• de supra

subordinación, la crematística, los fines de la educación de la juventud, entre 

otros. Y es precisamente en función de esas ideas generales como Aristóteles 

puede construir, de manera coherente y sistemética, su doctrina sobre "la 

constitución ideal• y sobre "la mejor constitución posible'", a partir de la revisión 

maticuloSa da las diferentes formas constitucionales. 

Comentamos, en su oportunidad, las opiniones de Platón y de Jenofonte, 

en el aentido de que la única diferencia entre la formas de organización de las 

comunidades humanas era de car8cter cuantitativo: el número de sujetos pasivos 

del poder. Desde ese enfoque, les estructuras de poder de la familia y de la polis 

serian prácticamente idénticas. Aristóteles destaca la pobreza de esa opinión, y 

sin hacer una referencia explicita a su maestro, condena sus ideas bajo el 

argumento de que, de ser cierta dicha a-veración, no existiría diferencia entre 

una gran familia y una ciudad pequ8"a. 

Esta áclitud crítica le permite al estagirita iniciar su análisis sobre la familia, 

a la que concibe como la célula originaria del tejido social. En su opinión, la 

familia es una Cúmunidad establecida por la naturaleza, que a su vez persigue un 

bien: la convivencia cotidiana. No soslaya el estagirita la función de la familia en 

la preservación de la especie humana: afirma que la familia es fruto de "'la 
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rwcesidlld de ..,.,...,._.s. de dos aerea cuy• existencia independiente -

imposible: el hombre y la mujer. Pero no atribuye a esa función el car<k:ter de 

•bien supremon de la familia, sino a la convivenci•. Prueba de ello ea I• cit. que 

h-de Epiménides de Creta, poeta del s. VI a. C., que llamaba a los miembros 

de una familia "compat'leros de pesebre", y la de C.andas, tirano de c-.1a 

contemporáneo del estagirita, que los llamaba .. comensales". Este último es un 

hermoso concepto que heredamos eta la antigüedad; es en la me-. 

prwcisamente, y en ninguna otra parta, en donde tiene lugar la auténtica 

convivencia entre loa seres humanos. 

Aristóteles analiza, en ese primer libro de su tratado, el proceao mediante 

el cual la asociación de varias familias constituye el .. municipio"", y Ja asociación 

de varios municipios constituye la ciudad. El municipio, a diferencia de la familia, 

no tiene como propósito satisfacer las necesidades cotidianas, sino aquellas que 

se presentan de manera más esporádica, como la defensa de un pequano 

territorio, o el intercambio comercial de pequer.a escala. Aristóteles destaca que 

en la conformación de ese primitivo "municipio• o "'clan• confluyó un elen.nto 

sanguíneo: sus miembros pretendan deacender de un antepasado común. A esta 

razón atribuya el hecho de que las más antiguas organizaciones sociales 

estuvieran gobernadas por un rey: el poder sería, en ese supuesto, cletentedo por 

el más viejo de los miembros de esa gran .. familia". 

Debemos destacar que Aristóteles se refiere explícitamente a un proceso 

histórico qua, en su opinión, tuvo lugar entre los pueblos griegos. Una constante 

en el pen...,,iento aristotélico ea la de circunscribir muchos de sus comentarios a 

su entamo racial inmediato: un etnocentrismo que le han echado en cara muchos 

filósofos posteriores. Sólo así podemos explicamos el comentario que •I 

5"' Polltlca. pág. 1 S7 
,, Tal '·c.r. fuera mejor referirnos a esa íonna de organi1..ación social lllCdiantc el t~nnino .. clan ... De 
cualquier manera. ambos conceptos se alcjn:n del que expone Arist61clcs. como -unión de familias-. 
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••tmgirita consigne • continuación, en el sentido de que las familias de los 

cictópeoa ~• decir. los míticos habitantes originales de la peninsula- vivían 

di_..• en el territorio del Peloponeso. 

Deci.moa qua. para Ariat6teles, ta reunión de varios "municipios" o .. cianea" 

d8ba origen a la ciudad: asa comunidad autoauficiante que " ... ha nacido de la 

neceaidmd de vivir", y que "subsiste porque puede proveer a una vida cumplid• .. 58
• 

Aristóteles entiende entonces qua la polis existe por naturaleza, dado que el 

destino de toda comunidad humana, el fin de toda organización social, es la polis 

misma. En función del enunciado anterior, Aristóteles agrega que la ciudad es 

anterior • la familia Y al hombre, porque el todo es anterior a las partes57 
• 

Aristóteles explica entonces la relación existente entre el hombre, que por 

naturaleze es incapaz de bastarse a st mismo, y la polis. Y lo hace enunciando 

... famo.. sentencia de que "'el hombre ea un animal político"', es decir, un 

animal greg•rio, un animal destinado a vivir en la polis. En opinión del estagirita, 

quien cmrece de cfudad "'está por debajo o por encima de lo que es el hornbre"M, 

siempre y cuando esa carencia da polis sea atribuible a su naturaleza y no "'a la 

fortuna•, como en el caso da loa condenados al ostracismo. 

Un primer comentario que debemos hacer reapecto de esa sentencia 

aristot61ica es la vinculación, que aquí se hace evidente, entre el concepto de 

tium.lidad del estagirita y el carácter gr-rio. En efecto, aquel que carece de 

ciud8d, •• decir, aquel Individuo que no siente la necesidad de vivir en la 

ex>munidlld de los hombres, es una bestia o un dioa: está por debajo o por encima 

del hombre. 

"6 Polltica. ¡J9g. 1 SK. Se uata de una nua·a referencia al concepto de .. autosuficiencia .. a que nos hemos 
n::f"crido con anterioridad. 
,. La utiliLJICión del termino-anterior- en este contc~lo no tiene la connolación de .. pn:ccdcntc-. sino de 
-mas imponantc-. 
!-• Pulitu:a. pág. 158. 
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En opinión de Aristóteles, el carécter gregario del hombre es inclusa 

superior al de aquellos animales que viven en socieded. como laa abejas. La 

explicación que nos da el estagirita sobra esa cairácter gregario ea, sin duda, uno 

de los puntos mllls altos de su construcción filoaófica. Parte del principio de que 

el hombre es el único animal que conoce la ~abra. Los animales .pueden 

comunicar pena o placer mediante su voz, porque su "'naturaleza ha llegado al 

punto de tener sensaciones de pena y de placer y de comunicarlas entre ai'"99 • Al 

margen del cariz evolucionista de ésta última frase -cariz que no puede pasar 

~cibido para nuestro siglo XX-, el autor atribuye al ejercicio de la palabra, 

al dominio del lenguaje, la capacidad del hombre de distinguir entre lo bueno y lo 

malo, lo justo y lo injusto. Aristóteles razona que si la naturaleza nos ha dotado 

de un idioma, y mediante ese idioma podemos entandar estas cuestiones éticas, 

es también el idioma el motor último qua nos hace ser animales gregarios. La 

comunidad de conceptos sobra bueno y malo, producto da un idioma común, es lo 

qua nos lleva a vivir en una polis, y a pensar en una polis. 

Imposible no referir este idealización del lenguaje como instrumento 

"liberador" de ta humanidad, fundamento de toda civilización posible, al conocido 

mito de Prometeo, que roba al fuego de los dioses para antregálrselo a los 

hombrea. Desgraciadamente, el discurso aristot61ico se desvla an este punto; 

por razones de método, abandona el interesante sendero que ha dejado entrever, 

y que conduce desde luego al tema del análisis del lenguaje. 

Una vez expuestos los conc::eptos rectares de su doctrina respecto de la 

naturaleza del Estado y el carácter político del hombre, el filósofo aborda un tama 

que ya en su época provocaba grandes polémicas, y que ha sido especialmente 

importante en la modernidad: el tema de las relacionas de supra-subordinaci6n, 

!Jg Polillca. Pág. 159. 

92 



del dominio del hombre por el hombre. Aristóteles distingue, en el 11eno mismo de 

le femilie, tres tipos de dominación: la que deviene de la relación heril, existente 

entre el -llar y el eaclevo; le que esté implícita en le naleción conyug111, entre el 

merido y la mujer, y le que - origina de la procreación, y cuyos sujetos ectivo y 

pesivo estén representados por el ~ y loa hijos, naapec:tivemente. 

Pere •I -tegirite, les relaciones de aupra-subordi....,;ón tienen origen en 

1- neoes~ de dos el--.tos: le necesidad del que por natureleze debe 

mendar y I• del que por natureleze debe o-.:&r. El treafondo de esa 

nec:eaided •• el deseo de ~ • un cierto émbito de segurided que garentlos 

su subaiatencie. Nos dios Aristóteles que el gobernante, el set\or, el emo de los 

esclavos, lo es por neturaleza, y - •- caréctar a que po- la inteligencl• 

que hace capaz de la previsión, mientras que el esclevo, que también lo es por 

netureleze, •• aquel cuyo cuerpo esté cepecitedo pare ejec:ut•r 1•• providenci

de su emo. 

Debemos abrir aquí un per6nt-is. Para el hanbre del siglo XX ~ 

resultar un tenlo chocent• este especto del discurso aristotélico, que intenta 

juatifícer I• exislenci• de le esclevitud y que, a ratos, ectquiere un matiz misógino. 

Hemo9 sido --=-• b8jo 1• premi- de - es posible y deseable vivir en une 

soc:ieded ctemocrétice, en le que los ciudedenc>s comparten une ciarte iguelded de 

derechos, y solemos •tribuir el ceréctar de "verded indiscutible" a los principios 

que ~moa de les dos grendes revoluciones del siglo XVIII, la revolución 

fr- y el movimiento de indepal ldelicie de Notteemérica. A los 

ibet'oemericenos, -má•. nos es especielmente doloroso este tema, porque 

ha91• hace reletivemente pocos el'loa vivlemos en una situación en la que la 

meyor perte de nuestre población est- sujeta, bajo instituciones de rlgida 

subentineción, • 1- minorl•• -- -situeción que, en ciarte forme e1......-. 
pceveleos eún. Es importente, por esta razón, que intentemos comprender el 
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contexto histórico, ideológico y culture! en - dicho discurso fue formuledo. Les 

opiniones de Wemer J._,- e lngemer DOring son especialmente ilustl'Miv- a 

aste ra_.,io; ambos encuentran en el concepto griego de ·a,.,.-, y en la 

tradición del herolsmo guerrero que nace con Homero, el hilo conductor de la 

explicación. 

Los griegos entendían el término "aret~· en tres acepciones. Por una parta 

se retarla al concepto de la virtud, delimitado en forma estricta por •- front

de la moral individual. En segundo lugar, nos vi- a la mente que la •• ,.,.. -

una fuerza, una capacidad, o hablando en términos aristotélicos, un. 

"potencialid•I". y asi decimos que la .. 1ud es la aretlt del <:u«po. Por último, 

"aretil" se refiere al más alto ideal caballeresco, vinculado al heroismo de los 

guerreros en la batalla, y a la correcta conduelal cortesana. J_.- nos recuerda 

que en toda civilización, y eapeciafmente en las más avanzadas, surge I• 

difarencialción de el-•, y que dicha diferenciación .. origina en el contrastante 

v•lor espiritual entre unos individuos y otros. El •utor alemán conaiderm ~ I• 

"cultura nacional" se origina y se de .. rrolla a partir de un proceso espiritual qo.

tiene lugar en la nobleza. Es, por otra ~rte. incuestionable que la cuHura griega 

es esencialmente una cultura aristocrélica: _, nos lo demuestr•n laa obras que, 

como la de Aristóteles, han llegado hasta nuestras manos. 

Solemos convenir en que al ideal heroico del ~lo griego - encuent,.. 

contenido en las obras de "ese poeta colectivo" que llamamos Homero. En La 

/liada, la aretil es un atributo exclusivo de la nobleza. Las palabras "areN>" y 

"aristas" (apun:o(;) ptooeden de una misma raiz; es posible suponer que ambos 

conceptos, virtud y setlorio, estuvieran -rechamente vinculados desda los 

tiempos más remotos. Si analizamos delalllldllmente las obras de Homero, 

podemos delectar dos "sentimientos" o consideraciones •tices que - oonstiluyen 

como una auténtica obsesión para los héroes clásicos: por una pmrte ·a1 sentido 

94 



del deber", y por la otra, "el aentimianto de la n4mesh/', concepto que podemos 

circunscribir, un tanto forzadamente, como "arrepentimiento", dado que es 

producto de fallar •I sentido del ~-

El ot"gUllo de la nobleza se basó, entonces como ahora, en la precedencia 

de una larga serie de antepasado• iluatres, y a la idea consiguiente de que la 

preeminencia entre los hombres sólo pu- conservarse mec:tiente el ejercicio de 

la vinud, porque fue preciaamenta la vinud la que originó dicha preeminencia. Así, 

no as de axtrallarnos que el prototipo del h6roe cllllsico pretenda siempre vancer • 

sus igualas, lograr la supremacía, descollar de m-ra indiscutible entre ellos. 

Es difícil determinar en qué momento histórico el término "arel6" deja de 

signíficar únicamente "destreza guerrera•, y adapta au definición al ideal de las 

exigencias espiritual•• y morales del pueblo griego; proceso lento, segur8menta, 

y que vino aparejado oon el ulterior desarrollo de la alta C.:.llura. Lo que es 

indiscutible •• que la "areM" y el honor son dos conceptos indisociables en la 

mentalidad de loa pueblos da la H61ade. El mismo Aristóteles, en la Ética 

Nlcomaquea, se refiere a la aspiración del honor del hombre como elemento 

indispanHbl• para alcanzar la areM. E• precisamente en función de ess 

mental~. de lenta mutabili~ an el curso de los siglos, como podamos afirmar 

que la tradición homérica atribuía al valor -y nos referimos al valor guerraro, 

de- luego- como la milis alta ele las vinU<tes humanas. Jaegar opina 

puntualmente que la tragedia ea producto de la negación del honor: la mayor 

afrenta que ~ cometer un h6roa contra otro; y que el orden social, ai hemos 

de "-caso de Homero, desean- naturalmente en al trato nsspetuoso errtre los 

i~: - conducta ·cona-na· qua honra a ambos. Esta constante pretensión 

del honor ea pecaminosa a la luz de la ética cristiana modema: se identifica 

f*=ilmenta oon la soberbia. 
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Con anterioridad nos referimos a la 6tlcll ..-iatot61iC8 como ..,. 6tiC8 

esencialmente individualista; podemos decir -.nás, que se tr81a de una ática 

aristocrática. finamente conectada con los ideales hom6ricoe, y con la mejor" 

tradición - la cultura hel6nica. No ,,..- extral\arnos, entonce•. que las ¡
contenida• en La Polftica tengan como objeto central a loa individuoa, y que en 

ningún momento se refiere a la población - la polis como una "maaa", a la 

manera en que lo hacen los sociólogos modernos, sino que la considera "un 

conjunto - individuo•". Tampoco puede sorprendemos que la doctrina polltica 

de Aristóteles nos muestre un matiz especialmente influido por loa valorea de la 

aristocracia. En afecto, Aristóteles considera imposible que un e3Clavo "alC8nC8 

la belleza", es decir, que sus acciones eat6n dirigidas por una mentalidad 

orientada por el herolsmo moral. Recordemos, por último, que tanto Platón oomo 

Aristóteles provenían de la 61ite, de las C8pas sociales más altas de Atenas y 

Estagira, y que por eso mismo estaban naturalmente predispuestos, d- su 

aducac:ión -y no sus "intenases de clasa•, que entonces diflcilmenta axistirlan- a 

formular doctrinas que reapondieran a la cosmovisión que habian heredado. 

Sócrates, en el diálogo Xenofonle, nos aatlala que al aallorlo - una 

ciencia; Licofrón, al igual que otros sofistas como él, consi...-- que los 

hombres naclan libres e iguales, y que era injusto que unos ~ a otros. 

Estas dos opiniones nos pueden dar una idea de la viva pol6miC8 qua tenia lugar 

en aquellos allos en Atenas. Aristóteles ~lcipa, con su tradicional estilo 

mesurado, y esgrime •gumentos interesantes, q~ le permiten perfilar au 

discurso para abordar despu6s al tema de la crematistica. 

En afecto, Aristótelaa considera que la economía doméstica es el arta de 

adquirir bienes, y que como todas las artes, la economla dom6stica di- de 

au• propios instrumentos. Distingue entonces entra dos tipos de instrumw1toa: 

los animados y los Inanimados. Los esclavos .,,., i~os ani..-S. La 
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di.-rtación - realiza • partir de eata punto noe permita ent- llU opinión 

llObr-. I•• relacionas de supra-subordinación. Al i<Mntlficar loa t6rminoa de 

"propiedmcf' y "parte•, el eatagiritm aetlala la• front-- y lo• últimos llmit- de la 

rel8Ción de dominmción exlatenta entre amo y eacl-o. El setlor lo ••. .-

luego, del eeclavo, pero no le pertenece a ••t• último; en cmmbio, el esclavo no 

~ iU9Clll el rol de esclavo del ..nor, •ino que le ~- en absoluto. 

"El que aiM1do hOmbre no es por naturalezm de ar mismo, aino de otro, ••te -
eaclmw> por naturaiez.. Y ea hombre de otro el que llega a ._ su propiedad en 

a.nto que '-nbre; y como objeto de propiedad - un inatrumento de acción y con 

exiatenci• independiente".,. La hM transcrita noa revela una contradicción, que 

no podamos atribUir al filósofo, sino muy prob.t>lemante a alguno de sus 

u.ductor.a o editores. La existencia "independiente• dal esclavo, en tanto 

horlbra, pareciera aat..- en conflicto con la idea ariatocrática de que el eactavo 

pertei- al amo ·en mbaoluto". L• pregunta que podrlmmo• formularnos, y que el 

eatagirtt. ~· reapondari• en fonTHI negativ•. - ai la "parta• puede 

exlatlr al margan del todo, de ma~a independiente; en términos aristotélicos, •i 

I• ·....- puede ..- anterior al "todo". 

Ariatótelea can.-. abaol..._,.. natural qua algunos individuos eat*1 

predealinmclo• a mmndar y otros a obede.-, circunatancia q..- eonsi~ 

..-.arla, y .....,.. provec:hoam••. E- mrgumento airvió, durante _,,.uriaa, • 

loa ide61ogo• que juatiflcaron la dominación de ~ica por lo• europeos, y se 

...,.,.,.,.,. ~ con alguno• de los rnovimientoe pollticoa ,.,._ ainiaatroa 

da~ alglo. Ariat6tale• entendía qua en la naturaleza, en un "todo", axistlan 

aiernpra dos elamentoa: el im~ante y al i..._.-ado. Ea c»I- su referencia 

organici-: en un animal hlly •lrna y cuerpo, y al alma domina al cuerpo. Por lo 

._,.o, al •lrna - al elemento imperante y al cuerpo al elarnento lmpecmdo. 

Siguiendo ••ta ..-gu....,tmción, la naturaleza de 1- relaciona• de supra-

1111 Po/ltica. pág. 160. 
61 Pollt1ca. p6g. 161. 
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aubordinaición - ple,,......,.a juatificmble: el _. - al alme lo qua el aaclavo al 

a.rpo. Por eaa razón, el estagirita ae refiere alempre a las 1-materia-. 

que demandan un eaf.-zo físico del eaclavo; olvida acaao que, lncluao en au 

6poca, muchoa eaclavo• ,..li_n ya tarea• ....,. bien intelectual-. oomo la 

contabilidad de las coMC:haa de las tierra• de au aatlor. 

Acierta el -tagirita al hacer una diatinci6n entre el "dominio deapótic:o" y el 

"dominio regio", y h- r-rencia al ..narro y al dominio del -•ta. En au 

opinión, y siguiendo con la argumentación que hemoa relacionado con el 

organicismo, el alma gobierna al cuerpo de manera despótica, mientra• la 

inteligencia domina "el apetito irracional" con un dominio regio. E- doble 

dominaición interna del animal es crucial ~ au .._..,,ivencla: •i 1- paaionea 

dominaran • la inteligencia, si el cuerpo dominara al alma, o si todoa estos 

ei->toa eatuvieran en igualdad de clro..matanclaa, - provocarla un dallo. 

Concluye eagrimiendo el argumento de que los animales doméatico• encontrarlen 

provechoao, si estuvieran dotados de razón, el dominio reglo del hombre, porque 

loa prov- de seguridad. Nuevamente es ••ta última idea antropooentrista, en el 

pen .. miento aristot61ico, la razón originaria de toda relación de supre

aubordinación, como hamo• destacado con anterioridad. 

Alcanzamos entonces la definición que ......,.,ia el estagirita sobre el 

esclavo. Para el filósofo, • ... aquellos hombres que difieren tanto de loa dem6• 

como el cuerpo del alma o la bestia del hombre (y aegún eate modo -'*' 
dispuesto• aquello• cuya función ea el uso del cuerpo, y eato •• lo mejOr que de 

elloa .,_ eaperar) son por naturaleza eaclavos, y para ello• •• mejor ser 

mandados con este ~ de mando...... La insistencia sobra el car6cter 

estrictamente material de las labora• del aaclavo .. ~ aquí m6a ev-.ie: 

Ari•tót•- noa recuerde que la naturaleza hizo que loa aaclavo• tuvi.-an a.rpoa 

62 Polltlca. pig. 161. 
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vigotoeoe, .,.._ de ,...lizar 1- m6a ardue• ..,._ flaic:.a, mientr- que los 

hombr-. li-. tien«'I cuerpos "inútil•• para I• vida pr8ctica", - que mu destino 

- Olro: la vldm polltica, y la contemplación flloll6fica, 6ata última como vi• ~ 

iogr.,. "alcanzar I• belleza", •• decir, ec:ceder a - eatado úttimo de la vidm 

h...,..,., la eudaimonie a que hemoa hecho referencia anteriormente. 

El esclavo •• 8QU91 que puede -y debe- pertenecer a otro. El •acl•vo no 

- razón, aunque puede percibirla; q.,.dm -1. an la coamovialón eriatat61ica, 

como un punto medio entra al hombre y los animalea. Eatos últimoa caraoan de 

~.y~.• mua inatintoa. Y ••I como loa animal•• podrlan encontrar 
provect>oaa au condición de subordinación al hombre, asl los eaclavoa habrlan de 

encontrar provec:hoaa y juata la esclavitud, en tanto les provee de -guridad y 
protección de parte de un hombre libra, éste último capaz de "praveer", es decir, 

de planificar y ordeNlr. 

Como en mucho• otroa aspecto• de I• argumentación aristotélica, aqul 
encontramoa, ain embargo, un elemento ralativi:i:ador. Aristóteles anall:i:a las 

oplnionaa de quienes como Licofrón, consideraban injuata I• esclavitud y 
ar;r..-. la igualdad entre loa hombrea. El estagirita I•• c:oncede cierta ra:i:6n en 

lo - - •loe...,,._ que no nacieron como t•-· sino que fUeron -
libras en otro tiempo, y que - convirtieron en eaclavoa al - derrot81dos por el 

en«nigo en la ~. a manera da botln del vencedor. Esta c:oatumbre .. taba 

muy extenc:lid• en loa tiempos antiguos del Mediterr*>eo. Y el etnooantrismo que 

i-noa n.ncionado al ~vuelve a.,._. en el diacurao ariatot61ico: por una 

parte, - injuata la esclavitud de un hombre libre por culpa de una derrota 

armada, ai.npre y cuando •- hombre - griego, pero aer6 perfectamente juata 

si - trata de un b6rbaro. 
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Hemoa de reconeiderw et - de la diatinción - "dominio dMpOtico" ,, 

"dOmlnlo reglo", •I que •IUdimo• .m-. El dominio del 88ftor 80brw su• eeclavo• 
d8be - un dominio de8pólic0: 18 pert__,, - el~,, 88ftor de - vid88,,, 

todo lo que el eecl8v0 ~ - en ,..lld8d propied8d del 88ftor. A direr..cl• de 

••te, •I dOminio reglo - identifiC8do por el -.glritll con el "88ftorlo polltioo": -

trM8 del gobierno de un ~ libr9 -.. lo8 otr'08 ~ li-. 

consider- todo• en un *'1bito de igu81d8d. 

Al interTogll,... .obre I•• mod81i~ )1 c.....ierl•tica8 de 1- estructurn 

del poder, 18nto en t6rminos de I• polis como de I• f.,,.ili•. Ariatót .... no. -"818 

que el v•rón ha de ~ a •u mujer a la m.,,.,.. en que - gobierna un. 
repúblic8, y a su• hijas • la manera en que lo hace un ..-..rea ab8oluto. En un 

cepitulo posterior anal~ algunos de esto• ramgos, en OC88ión del tema de 

las fofma• de gobierno que el estagirita expone oon amplitUd. 

Mencionamos que la argumentación de J8eger en torno a la justificación 

que hace Ari•lótele• de la allClavilUd gira en torno al concepto de la virtUd. El 

mismo Aristóteles, en uno de sus momentos de mayor lucidez, analiza I• cuestión 

y - hace .. pregunta de •i el esclavo es capm: de ,_ alguna forrnil de virtud o 

no. El estagirita circu,,..,..¡be la cuestión m4os alMi de lo que compete al oficio de 

.,_ escl•vo, en el cual c~e n. de - virtuo8o. La di-'8ción en torno• 

· este - as de importenci• C8Pilal, - que - preci.--ite I• virtud del 
hombre libre la que lo hace diferente al que no lo-· Aristóte ... •-'IOCe que los 

ascl8VOS aon, ente todo, hombres, ,, por lo 18nto que P11rticipen de I• ,..P,. 

Tiembién 1-mujents ,, los nlftos, d8de .u natur81eza corno humanos, po_, I• 

f8CUll8d del r8Clocinio. El estaglril8 -lve el problern8 -lendo que _,bo•, 
amo ,, escl•vo, tienen una cierta •ltu'8 rno<81, ,, que 8mbos deben P8flici- de I• 

virtUd. P•ra lograr I• reaolución, recurre • I• idea de que en el •l..,. h8y un 

ale.....io reclor y otro regido, ,, que 1- virtudes de uno ,, otro el....,,to, el 
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.-.c:;ionml y el paaiDnlll, llOl"I diferente• entre si. Atle>r• bien, "El libre lll8ndll •I 

eaclevo, el mecho • I• hembra y el varón al nitlo, aunque de diferente ,,,_., y 

todoa elloa po-.i I•• mismas pertea del alma, aunque su po9t1aión - de 

diferente ............. El eacl•vo no ti- en llbsoluto la feculted deliberetiv•; I• 

t.mbo"• I• ti-. pero ineflcez, y el nitlo le tiene, pero imperfec:t•. De equl que 
quien mencle debe po-r en greda de perfección I• virtud intelectuel... • 03 

De I• mi.,... forme que acontece con la rezón, según Ariatótelea, ocurrw 

con lea virtuctea mor•lea. El eaclavo también perticipa de ellas, aunque no en la 

miam. fonna que au amo. Es necesario que el elemento que sirve en asa 

relación da supra-subordinación participa da la virtud de aquel a quien sirve, 

aunque fa m.nifeatación de esa virtud sea diferente; de otra manera, aería 

impoaible lograr la excelencia en el mando. Por otra parte, diversos pensadores 

que enteoedieron al eategirita senteron las be-• para considerar que la virtud de 

cede uno •• diferente de la virtud de los demás, y en base a eso al estagirita 

ael'lala que la virtud del esclavo es diferente, aunque de cierta m_,-a análoga, a 

la de su aellor. Se trata, nos ael'lala el filósofo en otro pasaje, de una "virtud 

axigue", an tanto el esclavo no requiera mayor virtud que la que le permita 

deaampel'ler sus laborea correctemante, y -iafacer a las necesid-• primeri•• 

dela vide. 

Agrega,.....,• que la doctrina ariatotélicm aobns la esclavitud incluya una 

critice • la poatura de su maestro, Platón. En efecto, el filósofo atenien

sostanla que loa •acl-oa cereclan de rezón, y que al senor debla limiterse a 

darlea inatruccionas precisas. Aristóteles disentía de asa opinión; para él, los 

e.ci-oa diafruteban de le rezón en tanto eran hombres, y hebl• que epeler a •

rezón P*"8 que cumplieran dichas órdenes: la parauaaión se convierte asl, en el 

6.J Polltica. pig. 170. 
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eacen.rto del penaemiento eriatot61ico, en el núcleo de e .. n....-·~ del 

-i'\orío". 

La polémica disquisición de Aristóteles sobre la eaclevitud concluye con un 

ergumento que le permite tender un puente hacia au estudio de la c:remetíalica. 

Nos dice el eatagirita que la "ciencia" del ..oorro, a la que se refirió S6crmtea .. en 

otra oportunidad, consiste en saber utilizar a los escl•vos, y no solemente en 

tenerlos. Tal ciencia no entra/la, en ar misma, ninguna grandeza; •• algo que 

puede delegarse en un mayordomo, en alguno de los eaclavoa; al hombre libre 

llene labores de mayor traacendencia de qué ocuparse, ~ la politice o la 

filosofía. Este concepto del hombre libre, del sellor, es fácilmente identificable 

con el •gentleman" inglés de la era victoriana, o con el "hidalgo" eapellol de la 

época de los Habsburgo. 

Arribamos ahora a describir, con la breveded que impone esta tesis, I• 

concapción aristotélica de la crematística, y au importancia en el émbito de su 

Teoría del Estado. Se ha dicho, con razón, que Ariat6telas ea al padre de la 

economía política. Debemos agregar que el estagirita tuvo la gran virtud de 

apreciar 1a importancia de 10 que 61 llama "cremetialica" en la vide de la polis; y 

es precisamente en función de eaa apreciación por lo que le dedica dos capitulos 

del Libro Primero de La Polftica. 

La di-rtación se inici•. como es común en las obras del eategirit•, con un 

planteamiento general del problema. Este consista en determinar ai la 

crematística es lo mismo o no que la administración dam6slica, y si son 

diferentes, analizar si la primera fOrma perta de la segunda. La distinción que 

hace Aristóteles se fundamenta en la materia de ceda una de ellas. La 

"'"'ArislóCc:Jcs no menciona a su iluarc antCCC90r. 
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~laticm debe "pro- I• riqueza, mientra• I• 8dminlatl'8Ción dom6•tiC11 debe 
·u...- dicha riqueza. 

El -blgiritm nea destaca las grmndes difltntnci•• que eJCisten entre lo• 

diverso• grupos humanos, y sus diferentes formas de vida. Ll•ma "indolentes" e 
los nóm8dea, porque se limit•n a seguir a los re-•. que emigr•n an bU9C8 de 

pmstoa. Se refi- tambi6n a los que viven del bandidaje, actividad que Gómez 

Robledo no• ha recordado, citando a Tucldides, era pr6ctica común en los 

tiempos antiguos, y no del todo mal vista. V finalmente el estagirita cita laa cinco 

"forma• de vida" que producen riqueza, y que por lo tanto forman parte de la 

crematística: el pastoreo, Ja agricultura, el bandidaje, la pesca y la caza. 

El concepto de interdependencia entre unos elementos económicos y otros 

no escapa de la vista del filósofo, cuya visión antropocentrista lo lleva a afirmar 

que la nmturafeza ha creado todos los seres, plantas y animales, por causa del 

hombre. Un paréntesis, que rompe con el modelo aristotélico de fa disertación, le 

permita sentmr las basea del concepto de "guerra justa", que serla tan caro para 

Fr•nciaco de Vitoria y los teólogos de la Iglesia. En efecto, al referirse al arte de 

18 c.zm, no• refiere que dicho arte forma parte an realidad del arte de la guerra, y 

que la primera ha de practicarse contra los animales porque éstos han sido 

creados por la naturaleza para tal efecto; y que es licito practicar el arte de la 

guerr• contra aquellos hombres que, habiendo nacido para obedecer, se 

rehu..,..n • hacerlo. 

Hay una diferencia cualitativa respecto a la validez de este argumento. 

entre ArlstóWles y aquellos que lo utilizaron después, a lo largo de muchos siglos. 

Si para 6ato• últimos constituyó una forma de justificar, a los ojos de Dios y de los 

hombrea, I• cruald8d de aua actos y aus conquistas, en el filósofo es producto de 

au ectividad contemplativa y racional. Ari:Slóteles no tenia necesidad de justificar 
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ningún 8CtO de conqui- o domil18Ción eobra otro pueblo. Le "'-1aa en que 

Arlatót- vivió no fue la del i~•liamo de I• C.,..,,_,ación. sino I• -...a 
inmecli.......,.te -or • I• victori• de Filipo y I• inmedi--.t• posterior. blljo 

el control de loa macedonio•. E- precisión •• oportuna, en tanto coo oocemoa 

que loa móviles de ambo• "-on llbaolui.nente diferentes. 

Aristóteles sostenla que la riqueza verdadera estaba conatituidll por 

aquellos bienes susceptibles da ser adquiridos. No se trata de una riqueza 

ilimitada, como lo imaginó el inmortal legislador Solón, a quien el filóaofo cita 

puntualmente: "Ningún Umite de riqueza ha sido estatuido a las hombres". Este 

concepto de finitud de la riqueza, cuya sutoria es indiscutiblemente aristotélica. 

permitirá que los economistas posteriores a él introduzcan el concepto de 

escasez, el cual como es sabido constituye uno de los puntos torales de las 

modernas doctrinas del pensamiento económico. 

La riqueza es, para el estagirita, el conjunto de instrumentos empfeados en 

la casa y en la polis. El arte de adquirir esa riqueza, en ambos sentidos, 

constituye el objeto de estudio de la crematistica. 

De importancia resulta el distinguir antre dos g6neros de crematlatica. La 

primera, a la que se ha hecho referencia, .. I• auténtica, en opinión de 

Aristótelea. Le otra, espuria, es producto del camwcio. cuyo objetivo final y único 

es al lucro. Aai, el estagirita nos relata el origen de la ....,.._, y su utilizaci6n en 

el ámbito económico como instrumento de cambio. 

El ~o económico surge conforma - hace más compleja I• -· 

Laa familias que vivlan dl-raa• en e- idllico paMlclo a que ha hecho referencia 

el estagirita al comienzo de au di~. no requarlan al cambio: su propiedad 

era común, y aquellos articulo• que - eran necesario• y que no podian producir 
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por al miamoa ,._..,., obtenidos por n.dio del trueque, •como en el C8llO de •

neci.,,_ ~-·· Cuenda I•• comuni-• ~ ~ y - r.- ,,,.,. 
oompllljme, recurntn •I cmmbio pera fllCilitmr la irnportmción de 1- articulo• que 

neceaitmn y ~ exportmr lo• •xcedent- de su prapie produc:ción. La monede ..-.- .,.,.. _ti.,_ - .-sidmd especlf"ocm: - lr•tm de algo v•liOllO en si 

mismo -hoy mgregmrlmmos que lo •• por la •SC8MZ de lo• melllles de que _.., 

hec:tW- y - de fllcil ,,,.,,.¡o. Originalmente, no• .. 1- Arilltótales, al valor de la 

moneda - determinó por su t.,...no y au pe11<>; sólo con poaterloridmd, y con el 

fin de ldenlific.r - valor de ,.,_,.a m6a sencilla, - les imprimi6 un -110. El 

-i.oiritm mribuye al surgimiento de I• ~. como pieza de inlerC8rnbio 

convenidll entre los hombre•. el nacimiento del comercio orientado al lucro. Y -

preci-mente por •- raz6n, concluye el estagirita, que la gente común considera 

que la entmalistiC8 concierne a la moneda, y que su objeto es determinar la 

......_. de obt_,. lucro. Naturelmente, el fil6-o no -=epta esa posici6n, dmdo 

que par• 61 no constituye riqueza I• 8bundancia de dinero. V pmra fortalecer su 

mrgumento, ..curra al mito de Midm•, aquel rey que convertla en oro todo aquello 

cumnto -= "Exir.na. serla en verdad una riquezm que, aun po-ida en 
abundancia, deja que uno se muera de hambre ... • 

Asl pues, AriSlóleles ·distingue con eteridmd, que • nosotros nos '95Ullm 

•sombro-. la diferencia que hmy ent,. I• •ut6ntica erematlstiC8, a• decir, al arta 

de obl- y prov_. la riql.eza que exi- en la naturalezm, con I• espuria, 

_,,.latente en el c:on.rcio que crea une riquezm artificial a partir del intercambio 

de mrtlculos. Estm última riqueza, en contraste con la primera, •I seri• llim-. 

Lm cr..,,.lí•tiC8 •natural" •• -.>table en todo: es, de hecho, necesaria para la 

vida cotidiana, pera I• mdmini~ón dom611tica. Lm crernatl•tica "comercial" •• 

reprobable, en i.nto que au riquezm no provi- de la natur•leza, sino del at41n 

-peculativo del hombre, que - en ello la menara de obtener pi-. El dinwo, 

noa dice Ari•lótela• -biamenta, se hizo para facilitar el cambio, no para 
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multiplic:.r el dinero. El -.Oirite condene, por último, el ~ con ~. "• 

eauaa de derivar au provecho del dinero miemo y no de aquello ,,_,. lo que U. 

se introdujo-. Eate ~ ari~ico pudo-· desde luego, infl..nciada 

por la ar- crisis de 1- - que pno«endi6 aotucior..- Dracón, y - originó au 

inflexible legiatacidn, criai• - -í• .. - flnatn.nte por •I ~ Solón. 
Aaimi8m0, la doctrina aocial de la Iglesia - ~6. de9de la edad media, en 

este opinión de autoridad, para oponeraa al pr6atemo con intenta. 

La crematratica ·v~· --· en I• óptica aristot61ica, del .-ta del 
pastoreo, de la agricultura, de la peaca y de la apicultura. La -í•tica 

·espuria" .... refi- • t,.a activi-a: el c::omercio (en aus modali-s de 

transporte marítimo y t-.tre, y venta al menudeo), al pr6atemo con intwéa y al 

trabajo a-lariado. Eata última preaupone, como algunos otros comentario• de 

Aristóteles, que el autor habla concebido la reltoeión-.. tr~ y patronea 

como un lnterc:ambio "c:on.rciaf"; idea que .. aproxima sorprendentemente a•

postulados marxi-• aobre la "vente" de la •tuetza de trabajo" de los primero• a 

loa segundos, y que ea piedra angular de buena parte de la ideología aocialiate 

de nuestros liempoa. 

El estagirita se refiere, muy bre'o•,... lht, • una t-. forma de 

crematística, que él conaidera "intermedia" antf9 taa do• ya expueatea. COnaiate 

en la explotación de loa productos i.-rent- • ta tierra, y que no aon -. de 

6ate: I• tata foreatel y I• producción minera. 

Ea v61ido Pf9QU11tarnoa por qu6 Anstót•- dedicó ten amplio eapacio del 

Libro Primero a la indagación aobre lo que hoy 1-. "economía política". ~I 

miamo noa da la ,.apuaate, en un poatrw comanterio. De- la utilidad de que 

loa polltlcoa conozcan a _,_ eate tema, porque en la ciudadea, como en •-

l!SS Polll/ca • ..... 168. 
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1-ni-, existe aiempre le rwid9d de abt.,_. rec:urw, y_, •1C011l1•

I- ......,... de •llegert-. En opinión del 8U8Clilo, Arlstóle- compretidiO bien 

pronto - lea -lvldedea económ- formen pert9 lnMP9f11b!e de le vida 
politice de un• comunlded. Por otro ledo, I• y• ,._.,w_i. unlded entre I• doctrina 

Mic:e y I• doclrlne polillc9 en •I _,_,,lento Wl~lco lo condujo, de ...-a 

,,....., • eeftel..- ... diferencia entre I• economl• eut6nlice y la eepuria, y 

-"81..- loa peligros de ••ta última. Por últlrno. pero no de menor importancle, 

-..... referimos •I conc:eplo de •eutoauficiencla", que Arl•lól- aatlalO como 

uno de loe •lementoa e-.ciale• de au definición de Eatado. 

No basta, •n esta aanlido, sino hacer •luslón a la an6cdota qua al 

aatagirita relata aabra Talas da Mlleto, y qua m6a qua parte de la argumentación 

de tipo económico que realiza, ea en reali~ad una emocionada apología de la 

llClividlld flloaOf"ica. Nos cuente el estagirita - Tala• ..-a un hombre pobre, a 

quien loa denull• ciudadano• solían hoatigar, dici6ndole qua su pobreza ara el 

raaulledo de dedic..-ae • la filoaofla. y qua con ello quedaba demostrado que la 

filosofla ..-. una actividad inútil. El conocimiento de Talas le hizo pravaar que al 

ver.-.o aigui.it• seri• especialmente productivo ., cuanto a la coaecha de olivo, 

-r que rentó todos loa molinos de Mileto y da Quíos, a bajo precio. Mases 

de9pu6a, al t6rmino del verano, gren centided de agricultor•• demandaban, de 

manera apremiante, el uao da los molinoa. T•le• lo• sub..-randO a un precio alto, 

y obtuvo jugosa• genanciaa da •- negocio. P..-o m6a Importan!• aún: demoalrO 

que pera un fllOsofo .... co .. f6cil anriqueosrae, pero que preci .. mente por la 

calidmd da au llCllvldad, le ar• Indiferente ~ o no. 

La -.. cuy• ingenloaidad est6 a la vista, nos permite hacer una 

última rer.r.ncia a lo oercano que estuvo el esteglrita a anunci..-, da ~ 

ta6rtce. .i ~o de le eacaaez como uno de los fllClore• m6a lmportanlas da 

la actividad econOmlca. 
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4. LA CRtncA DE LAS CONSTITUCIONES: 
HACIA UNA TEORIA ARISTOTeLICA DEL ESTADO. 

Una de las Inquietudes cantralas del discurso aristot61ico, qua - hace 

patenta a lo largo da La Po/ftica, es determinar con claridad cu61 es la mejor forma 

da asociación politice posible, y especificar los rasgos da aquella constitución qua 

permita a los ciudadanos da la polis la realización individual, y la consecución de 

su audaimonia personal. Pera lograr e- objetivo, al estagirita realiza un an61i•i• 

meticuloso de las principales formas constitucionales de su época, y se refiere 

profu-mente a loa ·diversos proyectos da constituciones qua elaboraron algunos 

de sua •ntecesorea. Sin proponérselo expreaamente, Aristóteles nos abre una 

ventana privilegiada a su tiempo: por una parte, nos permite conocer las 

caracteristicas de la organización politlca y social de las principales ciud-11-

estedo ·da la H61-; por la otra, nos proporciona los elementos para la 

reconstrucción histórica de las primeras etapas de esa incipiente disciplina que_ 

ahora c::ouocemoa como Ciencia Politica, y noa obsequia un substancioso 

resumen de l•s ideas politicas imperantes entre sus contemporáneos. 

Con anterioridad .-1amoa que el investigador moderno anfranhl grandes 

dificultades cuando encara el ~ da determinar al orden cronológico da lo• 

escritos ariatot611coa; indicamoa, adem6a, - loa libros qua integran La Polftica 

no fueron concebidos originalmente como una exposición sistem6tica, da carécter 

... -. sino como textos ISilllados destinados a servir da apoyo en las 

activi-• did*'licaa dal fil6aofo. Es posible, sin embargo, aventurar el 

comentario de qua loa Libros 1 y 11 fueron escritos de ~,,..-a consecutiva, en una 

misma 6poca. E- impresión se fundamenta en el hec:t10 <ae qua -iate un hilo 

~or entre ~ libros. El Libro Pri....-o concluye CQf'I una 1'9C8Pitulación 

riguroaa de las peculiaridades de la crematistica; por su parte, loa dos primeros 

capitulas del Libro Segundo conti-n un anéliaia del problema de la propiedad 
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común y de la propiedad indivl_., tema inti..-e vinculado con el~. y 

que sirve al propósito del estagirita de exponer y criliC8r las i- platónicas 

con-- en La República. Es preci.-.te la teorla platónica del Eat8do la 

que da inicio •1 examen que raeliza Aristóteles llObnt loa proyectos de 

constitución elaborados par su• ant_....... 

Aristóteles - preguntó si la legislación - describía Platón en La 

Rapiíblica era superior a las formas constitucionales que i....,,._, en las 

principales ciudades .... tado de su 6poca. Al estagirita, dicho proyecto 

constitucional se la antojaba "impracticable", muy especialmente por el ideal 

supremo que Sócrates• sugirió para dicha ciud8d: la "unidad absoluta". 

Aristóteles sostiene que si - deaarrolla un proceso de unificación en el ..no de 

una ciudad, ésta terminaré por desaparecer, tarde o temprano: dejaré de ser una 

ciudad J>9ím convertirse en una familia. y si el proceao continúa ind9finidamente, 

dejará de ser una familia para convertirse en un hombre. El filósofo destaca la 

naturaleza plural de toda ciudad, pluralidad que considera absolutamente 

Imprescindible para la creación originaria de la polis: le parece Imposible que 

dicha polis pueda ser ere- por elementos homog6neos. Nos parece oportuna 

una cita textual: •... los elementos qua han da integrar una unidad -.. ser 

cualitativamente diferant- (y en esto difiera le ciudad de un congl-.do 6tnico 

cuyos elementos no viven dispersos en distintos poblados, sino corno loa 

acadios) ...... Gómez Robledo nos ha recordado, muy a ~ del -iagirita, que 

en aquella 6poca los acadios hablan fundado una ~ación de ci~•

estado, y que loa delegados de dicha ~ación - raunian anualmente an 

Megalópolis. Pero si bien al ejemplo del que se ha valido el filósofo no ha sido 

del todo afortunado, es incuestionable que le -iste la razón al conaiderm" como 

MNos rácriaKJS -.¡u! al pcnolUÚC en cuyos labios pone Plal6n - ideas poHtic::a. y no ~ al 
n...,,-o. Aún ac cli8culc apuioftmlamcnlc el lCIDa de la inOucacia de Sócl1ICcS en las idcM polJtiala de -. 
61 Polltlca. pág. 174. 
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un requieito sine qua non P«• I• conatitución de ta el- el - 1o9 ~
- I• ~ -n heterog6naos y constituyen, de e .. m•ne,., una 
pluralicMld. 

Esta ..-g.-to le permite •I -t-siirit• ~r los ~os de I• 

axiatencl• del podar político en 1- sociadede• hum.n.s, y re1..,;omar dichos 

fund9rnentoa con al concepto que •hor• coi iocamoa como "1• división del tr.,..,·. 

Nos dice Ari•tót- - • ... la con"-9•1ación iguelii.ri• e• I• -1v911uerdll de la 

ci.-, principio qua debe 9Plieer9e aún - libras e igual-. pues no as posible 

que todos m.ndan • I• vez ... •. •• decir, que al ejercicio del poder polltico h• de 

realizarse en t6nniÓOS de un int....,...,bio de prest..,;ones entre got>emantea y 

gobernados. e .. int•cambio de prestaciones presupone una habilidad espaci•I, 

difarent•, en el gobem•nte, respecto de I•• habilidades de los demás 

ciudedanoa: "Unos ... ma- y otros -.:en... y ••lmiamo, aun entre los 

miamos gobem•nt-. u~ de.-npet\an unas m9gi•tratu,.• y otros otras·.• Eat• 

di•tinción le permite edelant•r •lguna• de las ideas que desarrollará 

posterionnante, con mayor profundidad. e.ata decir, por .t>or•, que enuncia su 
conclusión de que lo mejor seri• que "siempre go~n los mi•m-·, que 

guwm una-..... similitud con lo dicho por Platón en La República. A ,,,.,_. 

de -cepción. Ariatótele• dealltca el caso de 9quella• ci~ que Mn sido 

confOrmadaa por ~ libres • iguales; en ... cmoso. nos dice el fil6aofo, al 

poder deba ._ ejercido en forma .,t_ por dicho• t>ombreS, pwe que todo• 

disfruten da loa ,.__... y da los "sin-· - irnport9 une m.gistratu... En 

- hip(llaais, loa~-Mn de recoi-- igu91e• •loa gobernad<>•, y se 
reti,.., por tumo del poder. 

Concluya Aristótal•s ••ta .,.na de su d~ón sobre el concepto 

pi.tónico da I• constitución de t• ciudad, diciéndonos que constituya un 

• Polltlca. p¡lg. 17 ... 
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81,..,.ido - .. i.-.1 -- de .. - ~ - .. unld9d. 81 
pmtlmos de ••· - de que .. "bien auprmmo• de ..,. poli• •• ~ -
gw..,liUI llU .._vivenci•, .moncee ~ de cmnclulr con .. -.girltm - .. 

_,....,imnto pi.tónico enci9nll una pmadolm: llU ideml euprwno, "1• unided", -
preclww.nte lo- .. deelruye, lo que - __ ..,_ici611. 

Reer-:to del ~¡,,_.. de propimdmd oolectiv•. Aristótmlee - ,.,...... .. 

~o - Plmtón pone en lmbloe de S6crmae, .., •• e.mido de qu. podamo9 

- que I• ciudmd t.. .icenz.do "I• un- cus>do lodae lo• c1.-
puadan .rirm.,., eimul~a. - propietWios de lodo y no a.to de ..-. L.-. 

c:rlliC81 del -t.giritm •luda pri..-o el c:ancapto de "lodos". Hemoe dicho que 

Aristól•- no podí• concM>ir al l6rmino ·.....a·, - .,,._do •I significmo -

solemos .tribuir!• hoy en di•. L.-. p•llibr• "lodos", .., el cont•xto de La República, 

le ps.,...,. -igüadmd: - ....,. ..... • •lgo que ps• •1 no mxlsl•. que.,..._,. de 

pmreona¡lidlld. El -t.girita int- delimi- el contenido del t6rmino, rmfi~ 

• "C8idm ...,., de por si", y nos ..n ... qu. en •- supuesto, I• propiedmd colec:tiv• 

-•• poelble, _.., impnocticmt>la. En diversos ~s de I• l!tica Nicomeq.- y 

de La Politica, Arisl6l.ia• hm reconocido •I v•lor - I• •mistmd, y,. t.. mribuido 

un C81r*'lar fu~I .., I• conatrucción de ... rat.c:i~ h.-. y de I• 

camunidlld polllicm. No-•~ .monee._ .. fi~ - ._de 

~ I• existenci• de I• propladmd colectiv•: pienem qu. c:onduci.. •I 

rompimiento de .. concordim - loe hombNe, - dmcir, - ~..,peligro• 
•- "mmietmd" - conelderm como el •...._o ......:iml de vinc:ui.ci6n de I• polis, 

y.., ~1- ... ~ hurnm111a. 

Un. llne• mrgURMnlmtiv• simil• eigum Arislól- cu.endo mbordm el lem11 de 

I• pmarnidlld, en rei.ción •I cu.el proponl• Platón ·1a comunidlld de loa hijOe". 

Ari~ - .. ftmnco -11 de .. premi- plmlóniC81, - - e»neliluido por 
el 1-1 de educación de La República. Recoidemo• que...,., de loe modaloe -
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Platón utilizó para de .. rrollar su taorfa fue el Eal9do aapmrtano. El propóaito da 

la propuesta de Platón sobre la comunidad de los hijos es garantizar que todos 

los ciudedanoa reciban una misma educ.ciórl que los encmnine tmci• ....,,. vidm 

virtuosa y hacia la coneecución de los objetivos comunes dentro de la 

orgmniz.c:ión aocial, muy ·a la ma..-a an qua - pr8Clicaba an ~la. 

Aristót~les replica que es precisamente por el bien de esa educación que no debe 

poner .. en práctica tal "comunidad de loa hijos", pues afirma que loa ciudadano• 

perderían interés en el cuidado de los menores al no percibir un vínculo 

sangufneo directo con ellos: "Lo que es común al mayor número ea de heCho 

objeto del menor cuidado"•. La comparación entre el pensamiento de ambos 

filósofos nos reaul._ especialmente interesante en este punto eapecifico: ai 

Platón crefa, por su perle, qua la comunidad de los hijos tendría como 

conaecuancia una mayor Integración entre los miembros de la sociedad, 

Ariatótalaa llegó a la conclusión opuesta por el mismo camino: la comunidad da 

los hijos provocarfa qua, an vez da ser tratados todos los menores con la miama 

atención, lo serían "con la mis,,... indiferanci•"70
• 

Un aspecto de importancia secundaria en esta disertación, pero que no por 

ello debe soslayerse, está constituido por la actitud de ambos filósofos respecto 

del comercio sexual y las "familiari-s". Platón consideraba totalmente 

negativo el primero, y en La República nos dice que debe impedirse: pero no 

prohibe el amor erótico entra padres e hijo•, o entre hermano•; con..cuancia 

natural da establecer una_ oomunidad de hijo• en la que se dasconocan del todo 

los vfnculo• aangufneoa. Ariatótale• manifieste au aorpresa ante e .. omisión, 

dado qua aaa clase da relacione• oonatituyan para él una indecencia, y nos 

explica qua el propósito da su m-•tro fue garantizar, de asa manera, la paz y la 

6
" Politica. pég. 175. 

7 <> P<'l"'ca. pás. 175. 
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concordia social. El -taglrita no• llaftllla oportunan.nt• - le ami•tacl lograrla 

eso• miamos objetivos. 

En -1• punto debemoa preguntamo•, ante su -ición insistente, cu411 es 

el 8enlldo del COl1Q8plo ari8tot61ico de la amistad. En el libro VIII de la Ética 

NicOmaq.-. Arl•tótele• di•lingue 1.- cla- di•linta8 de ami•tad: en primer 

t6rmino, aquella - surge entre qui-• permiguen una "utilidad" o "bien"; en 

8aQWldo lugar, aquella que nao8 del deseo de obtener pi-, y por último, la 

aml8tad que surge antra 108 hombres de bien, que 80n .-mejan!•• an virtud y que 

deHan el bien de su• amigo• tanto como el bian propio. E•ta última cla ... •• la 

ami•tacl ·per1ec1a·, una arni•tacl que no• atreverlamo• de calificar de "intelectual". 

an tanto •• produc:to de la razón y del ejercicio de la virtud. Es a -

manifa•tación de la ami•tad a la que "- alusión Aristóteles cuando se refi- a 

la argama- que mant- de pi• el edificio 80Cial. 

Citarwno• un último argumento utilizado por Aristóteles para refutar la 

teorla platónica de la comunidad de hijos. En opinión del e•tagirita, exi•tan dos 

motivos por lo• que un hombre ama algo, y con8BCUentemente cuida de ese algo: 

el ..niimlento de que I• pertenece, y la idea de que es "único". Pertenancia y 

unicidad son dos car-..i•licaa que el hombre ancuentra ellp8Cialmente an su 

progenie. El gran inconveniente que llaftllla Ariat6tal- re.pecto del •i•tema de la 

comunlded de 108 hijoa •• que, a falta de frw>o• moral••. producto de la 

exi-.cia de lazo• sangulne08 de parwlt88CO, muy probablemente aumentarla el 

número de delit08 violant08: la• vejacionaa, loa homicidios, la• injuria•. etc. 

Otro es el cariz que a•ume el discurso ari•totélico cuando ... trata de 

analizar el al9peC!o de la propiedad común de la tierra. El flló80fo de E•tagira 

cona~ que la pn>piedad era un atributo natural de 108 hombrea: "Es 

indeciblemente mayor el placer que se siente cuando uno pienH que una coae es 



euya, ~ que - un instinto ......,..1 ... "71 En ..... de I• cl..-id8d, Ariatót81es 

distingue tres aia'-9 posibles de •comunid8CI de bi-•"· En primer t6rmino, 

8qUel si- en el que r. tien"8 - de prnpied9d P8fticular, pero los bi-. y 

frutos de I• ti...,.• _, 8POrt8Cl<>s P8f"8 el consumo • I• comunid8d en su conjunto. 

En 9llglM1do luo-r, el -.Uiribl distingue el alstem8 medi8"te el cual I• ti...... -

de propi8dllcl conún • loa integr.,,tea de I• soc:ied8d, y que el tr8bm¡jo 

8"Cllmin8do • I• produc:ci6n t8mbi6n - ..-uce en común. pero loe frutos _, 

distribuido• • los cl~ en fonn8 individu.I. Por último, Aristóteles nos 

ll8ft8l.e el aiet- mecti.nt• el C&.181 t.nto le prcpied8d de la tierra como la 

dietriDución de los frutos - común •todos los el- de I• polis. 

Aristóteles ubiC8 su poatu.-. individu•I respecto de este tem• en 

concon:l8nci• plen• con su ide•I de justo medio. "La propiedad debe ser en cierto 

modo común, 11unque habl811do en 8bsoluto, individu.I. "" El mejor sistema, en I• 

p..-8p9Ctiv• del eat11glrita, ser'6 mixto: por un• parte, el t.-.diclon•I sistem• de 

propieded pwticul•r que impar8b8 en I•• polis de origen jonio, pero •I cu.I h8brl• 

que 8dlcions un8 ectuceción anc8min- a rnej0r8r las costumbf"9s de los 

~y ...,. legislación 8decueda, que parmitiara obtanar la• ventajas i.nto 

del ~,._., de propieded pwticul..- como I•• del ~imen de propiedad común. 

El ejemplo que cit8 al filósofo, en uno de sus pocos rnon.ntos de tilol8COniamo, 

- el de Eapmrt8, clud8d de origen dorio, en I• que SUl>ai•ll• por u"8 p..-te el 

.-.g¡.,_, de ptOpiect8d priv- de I• U....... pero cuyos clud8d.Wloa podl8n ~ 

U80 de loe lmpl..-nento• de trablljo -incluyendo • loa eacl•voa- de loa dem'6a corno 
si .. ~ de pn:ipiedlld común. De I• mlam8 formol, lo• e.,,....,.,. pocll8n 

-.,iree de loe frutos de I• ti...,.., propiedad de otros ciudedenos, cu.ndo 

emprwldl8n un vi8je, • I• ......r• en que - pr-=tie8b8 .., Meaoam6rice. 

71 PolltJco. pls. 177 
72 Polltica. pq. 177. 
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Uno de los rnM bellos conceptae de la~ 8'ietae61ice -~ 

como colofón • lo que t..noa - • lt«iornwnte. L• crltice ..-ietot611ca • I• 

teorl• platóna t-no-·..., tr-.do ~leo • .- per8peeli,,. mm 

r-liat. de I• probl-ica implícita en la convivmncia hum.ne. 8ino -..6• .

profund8 ~i.clón de C8r6ct.- 6tico. La "comunidm de los hijoa" y 18 

propi- común de I• tierr• aon, de- luego, ide91e• de gren belr.z.; s--o • 
decir del -t.girit. i~ el ejercicio de doe de 1 .. virtudes~ del 

ci~. Por unm perta, impiden o dificulten la conti,_,c;• --'· que -
1'1111nlfi-ta madiani. I• rnonogmnia; permitan - el hombre, •in contliclo de 

concienci•, dill¡)Ongm de la mujer ajenm como •i .. ir.tara de la propi•. Ademlb, 

la propi- común de loa bi..,_ impide -lui.nwnta al a;arc;c;o de I• 

liber•li-. dado que .. i. aupone, pmra existir, al desprendimiento peraonml de 

lo• bianas, la ranunci• al derecho -que Ariatótalas no ha dudedo en calificmr de 

~natural"- da la propi- sobra esos bi-.. Arnbm• vlrtudall revistan gran 

traacmndencia en al penaeniianto 6tico-polltico da Aristóteles. 

Se impone. a I• luz da lo que hamo• dicho en los últimos párrafo•, una 

breva rac11Pitulaci6n sobra la postura aristot61ica anta La República. Si Platón ha 

puesto en labios de SócrMes I• ldem de - .1• ciuded - -
prograsiv....ma hacia la unidmd, Aristóteles ha rmific.do I• plurali- in- y 

necesaria a la poli•. y h• dicho qua, de "-"- .-lid..:! ... t•I- aoc:r6tice, la 

ciudmd - convertirla en una orgm>i:r.ción mi-.abl• •I aproximar- • su punto de 

extinción. La solid-idacl hummnm, objetivo de ll'ldudmble v•lor para c:uatqui.r 

organización aoci•I, - logra.- mediante ta -..:ación, y 6sta .O ic:eción -

recoi 10Cm1 como punto de pmrtldll la plurali- inherente a la polis. 

De ••t• mismo aspecto de la leerla pi.tónica .. daapr9llden otros 

comant.rlo• del astagirit., quien -1• como una gnava deficiencia qua no -
especif"ique con claridmd la posición de lo• cilJdedmnoa .me la orgmnizaci6n totml 
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de .. ~Ice ... pmpel de I• ............ - de .. aocieded, y ... ~ 

·-. ... dos el- eoci•I- ~· Importante• que mencione, guen:ll-. y 

c:empeslnoa. En rwleción al primer teme, Aria- Mftelll io. peligras que 

_.,.. •I al•- de9crtto respecto de la designación de 1- meglatreturea, que 

impoelbillle lo que --... l'-f-- "1• movll- aociel" y ·ia elWnllncle del 

~.con el ~o de qua 1 .. mlamaa persones debl.,, ocuper diche• 

megiatr.iur-. En rwteción el eag&M'ldo teme ..-...-. Arllltól- no logre 

...,.,... de le mi90ginie imperente .., llU 6poce: aellele que le mui-r he de 

~.., -· y lim._ el cuidedO de le miame, y por eaa rezón c:ritice I• 
PQM ... pletónlce de que varón y mujer deben realizair actividades aimil•re•. 

M9ncionemoa con enterioridlld que I• teorla platónica esteblecla le división 

de I• socleded en tres grupos o cl•aea: la de loa campeainoa. la de loa 

~ (ceate millter) y la de 1- funcionerioa, .... últime emergtde de I• 

-.lor y conatituide como un 6rgeno deiiberente, .., el cuel se dapoalterla el 

pod9r" --de la poli•. El -t8Qlrlte ..tlela I• grave omisión sobre el r6gi...,, 
de propieded que he de imperer ..,... loa miembros de le segunda cleae; ea 

decir, que Platón olvide -ter si I• tierre de loa guerdi-• he de - común o 

pmtlculer. Eate omisión provoce lo que Aristóteles 11_,. "le exiatencie de dos 

ciucMdee" .., une sote, con t• egreveme de que -- une contrepoaici6n de inlere-·--· 
De iguel importenci• •i problame .....__. pi-. reap9Clo del 

.........., común o pert;cul.r de le propieded, t911Ulte el teme de 1- limihlcionea del 

vol....., de - propieded. En t.e_yes, Pletón ·~la idee de que la propieded 

dM>la t- un limite, y que eae limita dable fijerae an función de aquello que la 

-1• et ciudedW>O pere llever une vide morigerede. La crltice de Ariatót-• • 

.-principio .. ~ en•- IKljetlvo cellficetivo, qua le perece embiguo e 

lmpNciao; .., su opinión, elgulen podrl• 11ev .. une vide morigerede y ml-.ble, 
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• insi-.., de.-. .. ~la de doll vll1Udea que deber\ r9gir I• 8Ctilud del 

hombre frente• au• bienes: I• ..-.ción (el justo medio) y .. libenlllcted. 

El i-1 pl816nico eobre le~ •• ...,,_en Le Repúblicll, CXW18iell• 

.., que tadoa loe ciud8d8naa tuvier.n bienes en le mi.,,,. propo1ci6o'1; .. 

elimineción de •-~ 90C:lo4cal1ómlcea eren ..,.. condición 

indispenNlb .. en el •ist- propueato por el filósofo 81enien-. P8T8 g8rentiz8r .. 

paz y le concordi•-. los ci.-... y I• •upervivencie de la poli•. En Le,..., 
el pensamiento pl•tónico hebí• v8ri8do l~e; P18tón proponía el 

--....:lmlento de dos limites, mínimo y rnúimo, 81 monto de I• prapiedlld 

privada, y decí• que nadie debí• po- mú de cinco vece• el limite mínimo de 

b~. Le crltiCll eriatot61ic8 de - postulado h8 _,,Ido como piedr-. .._1..

pens el de~rrollo de I• moderna diacipline de .. Demogrefla. En .recto, el 

-tegirite criticó • au .....atro por pretender igu91• los pMri.._,¡os de los 

ci~. pero sin limi!M o regul..- de •lguna forme el nú...,.. de habi-• de 

I• poli•. Plmón creí• que I• - de crecimiento de I• pobl.ción podrl• ~ 

en forme eutornMice, ...ira el número de rwcimlentos y ,_ uniones -'*ilea, y en 

- • lo_,_ ccn•ideró un nW.-0 especifico de lote• que _.ían repertidoll 

-- los ciudad8nos del Estado: 5,CMO lol-. correspond- • - ,_,_ 
f-.m-. ~lo....,_ en Le,119$. Aristól .... no comp81'tl• ,_ ide8• de su 
m888tr0: ••ignó ...,..,i.1 ims-tenci• el pl8nt.-.iento de limit..- I• procreeciórl y 

el crecimiento de le pabl8Ción, ..-. - a limitar le prapied8d de - ...., de los 
ci.-nos. Según el filósofo de Estegi,., el nú~ de hijos de C8da ~ 

podrl• ~ .,, función de los indlcea ~ de ..-t81id8d infentll y 

del número de per8jas Ht6ril- exist- en I• polis. Est•• 1- pueden 

~ revolucion8riea pena su 6poce, y no.-;... de esombrw al - del 

lliglo XX. h8bituado • vivir el problema cotidiano de I• sobrepobleción. LA 

preoci IJ'8ci6n de Arilltót- ..-!• empl~• """'-'idll en ,,.,...,.. ._. 
Hemos dicho con enterloridlld, al ·-- el pensamiento •i•tot61ico ele I• 
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-llltica, que el fil6sofo cona~ que la ri_. no ara infinita!, •lno 

limi-; un aumanto en el nú..-o de habitante• de la polis repercutirla 

.-1--.re en un ampobrecimianto general de la población, y aobra todo en 

el inc:i-1to del nú.._.., dll ci~• pobres. E- incremento de la pobreza 

~la como con~. •decir de Arietóta,_, un mayor n..._., da crr,,_,.. 
y de revuelta• civile• ocurrida• en el _,.. de la polis. A ••te respecto, el 

-tagirita citat la opinión de quien muy pr-lement• era una autoridad pare el 

~lento de .u 6poc.a: Fidón de Corinto, quien pen .. ba que era nace .. rio 

man!.._. con81ante •I númaro de ca .. s y de habitantes de la polis. 

Arribamos ahora a uno de los puntos centrales de la critica aristotélica al 

~ienlo polllico de Platón: el relativo a la forma constitucional que habrla de 

adoptar la poli• perfacta. Este teme .. encuentra lntimamente relacionado con la 

cuidadoNI axpoaición que realiza Ari816tel- an el Libro 111 de laa div-• forma8 

pura• • impura• que puede a8UIT1ir la con•titución del E•tado, y al cual no• 

referiremo8 con posterioridad. Debamo8 adelantar, por ahora, que a juicio ~ 

Arilllóte,.., la palia platónica no aspiraba a convartir.. en una democnlcia, ni 

tampoco en una oligarqula, •ino en una forma intermedia de ambas, una e_.:ie 

de república que tandrl• la modalided adicional -radójica en •I misma- de que 

-la dirigida por un grupo de ci.-.0. annadc>8. En contr-te con - juicio 

del estagirita, Platón habla consignado en Leyes que consi~ corno "la mejor 

con81ituci6n" _.,. que reun;era caracterlatlca8 de la democracia y de la 

!irania"', formas con•tituci<>nal•• a la• que el pen88miento aristotélico .. oponla 

~a. 

La ..-rencia que "- Arilllótalea rellpaCto de la con•litución ~ 

no. confirma la lmpre8ión -compartida en lo general por muchos invaatigadore•, 

7J Exilie uaa ~ fC:llllD'20 a la~ de esa putc del ICXIO prlalóaioo. Oómc::z Rablcdo --.icac 
que Pla&6a s referia a la moaarquia. y no a a. tiralÚa en el 11emido en que me refiere ArillÓlcla a élaa última. 
a-r. camo un ..-.....cbpótic:o. rjcn:idocn- al poder de._.,_. 
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muy ._i.olment• por _,,.. Jeeger- de - - fil6eafoe, -.. lf 
elumno, tenían la vi- pue- en el eiatema conetitucion.ml de los 1-..oi •io• 
cuando ellCl'ibieron eu• re.pectiv .. abr... Ariatóte- cite, como uno de loe 

motivo• por lo• que la c:onetitución espertana era objeto de continuo• elogios 

durante la antigiledad, eu c:.r6cter mixto: ..-. ..,. combinaci6n de -
correepondientee a tree forma• de gobierno _.ntementa incompatiblae entre 

sí. Por una parte, loe eepartano• con...-veban la figura del -·· 
cxwreepondiente al eieteme l110<1Mquico; en eegundo t6nnino, la pwticipación del 

Consejo de Ancianos le daba a eu canatitución un cariz oligárquico; por último, la 

figura de loe Moros y la participación de la Aeamblaa en loa aeuntoe de l'n8lfOI" 

importancia de la polis, no• podrla hacer penear en una democracia. En apoyo 

de éeta última impresión, debemos recordar la coetumbre e-rtana de .,...,,._ 

"comida• en común" y el car6cter "democr6tico" de eu educación. 

El eetagirita llama nuaetra atención sobre el cambio qua experimentó el 

peneamiento platónico entre La República y Leyes. En relación a la 8eQunda de 

la• obra• mencion-•, Aristótel- considera - el eistema politico en elle 

descrito no contiene propiamente elementos de la ,,_,.rqula, e - de loa 

deeeoe de Platón, eino de le oligarqule y de le demo<:recia. Cita, a gui .. de 

ejemplo de eu dictamen, qua el nombramiento de los magistr- en la palle 

platónica habría de r-lizaree mediante un sorteo celebrado entra lo• ci~ 

previamente elagidos por votación. Eeta forma de elección ..-. común tanto en 
las oligarquías corno en la• democracia• de aquellos tiempos; pero Platón alladió 

un rasgo e-ncielnwnte oliglf¡rquico, el establecer - le mayor parte de los 

magietrado• debian pertenecer e le el•- pudiente, y que las magietratures de 

mayor importancia serian asig.-S en función de le riqueza de los ci..-...... 

Aristóteles r-sa les premisa• de mayor importancia del peneamiento 

polilico de eu époce, y retoma el problema del ~;man y limitaciones de la 
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propieded priv- como hilo conductor de au di9CUnO. P-..... •JIPI~ -
mModo en función de que -..1 .. tegirita conaidermbe que u,,. perle de lo• 

movimienloa ,.volucionmioa ocurridoa en i.a polla de le ...._ tenl.., como 

-Ido el probleme de le propi- de I• tierra, y el hecho de que muchoa de 

- •--Sol6n - elloe- conaiderera que le nivelaei6n de la ~ 
--ía infl.-nc:ia en la• caract•i•tica• de la organización polltica del Eatado. 

A decir del eatagirita, el prinwro en conaiderar que era ,,.,.,...,¡º equilibrar 

el monto de .la propiedad de loa ciudadano• fue Falaa• de Calcadonia. Esta 

pensador proponía que, dada le inequidacl exi-• entre loa ciudadanos, la polis 

podría aproxi...- ·a - ideal mediante el establecimiento de una legialllción 

que regul- laa ~ia•. que orm....ra a loa riooa dar en dote da aua hijas la 

tierra de que eran propiat•ios, y aatablaci•a qua los pobres no tendrían 

obligación de dar a au vez la dota nupcial. 

A la exposición de estos ~os, Ariatót•le• _._al comentario que, 

n"'9 que reguler el monto de la prop~ priv-. el legialador debía 

preocupar- por regul• •1aa concupi_,,c;ea"; que la pobreza no solemante era 

producto de le 0011CW 1trac:l6n de toa bienes en pocas mano•, sino del 

d9aproporcionad crecimiento de la población, y de i. inadecumda mducación que 

- impartía en el __, de le polla. Por otro lado, a diterancla de Fa-. 

Ariat~ conaidermbe que las -igual-s aocia-.oonómicaa no •an la única 

causa que podía deaMar un movimiento ravolucia....rio; tambi6n habría ravueltaa 

por la -lgualded en la repartición de lo• honore•'" (revuelta de segundo tipo, 

protagon~ por 1 .. minorías ~•) y laa revuelta• origi~ para 

amiaf- un deseo, y no u.... necaaidacl (,.vuelta del tercer tipo). En •- -nlido, 

el estagirita preacribe que una fonna de evitar laa revueltas del prim. tipo .. la 

.,,. ~ eme:ader. ca ale COOICXID. que AriSláecJn 9C rcf"aen: a laa magi.......,.. del Esa.do cuando 

..UU..cl lbmino-.......,.-. 
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•aign9Ción •los c1.......,_ de..,. "m6dic8 prop11-.-. .., ••s•=lnc. nlnaún 
tipo de limit• múlmo; en ret8ción • 1- ,..,,,__ del .-gundo y teroer tipas, 

Arlat~• ~ en la 8de'C#'ÍÓ'I UNI form8 d8 -- loa mov
novolucionllrioa: u"8 8duc:.ción q,_ •xalt• •I ej8rcicio de I• ~. virtud -

•I •818glril8 y - c:ont.npor- IWllWI WI - -· y - -itsf• ._ 
navuttlt~• prov~• por I•. desigueldad en I• ntp8rtición d8 loa hononos; ..,. 

edUC8ción, .,., aum., - conduj8r• •I v8r6n virtuoao Nlci8 •I e.mino de 18 

fi...-!•, d8 ..-. - d89Cul>ri«• I• inutilid8d d8I pi-.,., al mismo, y - d8 

•- ....,.... evii.ra el teroer tipo d8 novuelta • - .,. hecho r.rer.nci• el 8Ulor. 

La critica •riatotélicm .-.-cto d81 pen .. miento de F•-• .. dirige asl • 

sen.lar que el pena8dor de la C•lcidia 88bozó un pro)'eC!o d8 conatituci6n que 

aólo podi• garentizar I• pez aoci•I en función de uno de los tnoa tipo• de revuelta 

posible, y cuya con9eCUWlCia Mria, en todo ~. la comial6n d8 delitoa de poc8 

imporl8nci•. ya que • ... los mayor•• crlmene• .. cometen no por lo ,,..,....;o, aino 

por lo aupe<fluo ... "79 Por otro lado, Arist61- nos nofiere que el proyecto 

conatitucional de Fal-• conslder- la creación de inatituciones cuyo principal 

ot>;etivo era lograr una buena administración ca la poli• en lo referente a au 
r6gimen interior, pero omiti6 lo cornospond- a 1- nol- de la poli• con 

su• vecinos; recordaremoe que el -taglrlta conai- - ..,. -
legislación era aquella que no solamente inclula normas justas y equilibr

sobre la población y al territorio, sino 18mbi*l en lo relacionado con el Derecho 

Internacional. La razón por la que Aristótel- destaca el contn&- entre •

virtud del proyecto de F•leas y su omisión deacrlla. es - el eatagirita 

consider- un ·¡uato medio" noapecto de la riq,_za de la polis: si el Estado 

I~ acumular u"8 gran riqueza, podria despertar la codicl• da su• vednos, y 

en 181 cmso podria ocurrir que la fuera imposible nopeler la• invasiones; pero •i 

por otro lado la polis .. ancontr- en una •ituaclón de pobreza, entoncea no 

'f!i Pollllca • ...._ 1113. 
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podrl• aoat...,. el peeo de une g...,... contra aua vecinos, y ,.-1e sujete • la 

depeo ldat ICia del exterior. 

Otro pensador al que Aristóteles dedica u,,.... líneas en La Politica ea 

Hlpodamo de Milelo, -llldiate del siglo V •· C. Hipodarno pudiara -r 

conalderedo como el verd-ro padre de la Ciencia Política, ai aceptemos el 

dicho del ••lagirila de que fue el primer pensador que se preocupó por encontrar 

I• mejor fonna de gobierno. La ciudad perfecta de Hi~ tenla 10,000 

hebilenlea, y e•- dividida en tres cla-s: artesanos, campeainoa y militares. 

La legialmción deacrile por Hipodamo consideraba que habla tres delitos poaiblea, 

I• injuria, la lesión y. el homicidio; por tenlo, consideró Iras causas posibles y tres 

tipos de proceao penal. La gran aportación de Hipodamo, que podrlamoa calificar 

como genial. fue la invención del Tribunal de alzada: un grupo de ancianos que 

reviaerí., laa sentM"ICi .. emitidas en una primera in•tllncia por el juez. y que 

poclí• revoc.r dich•• aentenciaa de manera discrecional. Otra innovación, no 

menos brillante, fue aubatituir el voto en loa órgano• jurisdiccionales colagiadoa, 

que solla naalize.- mediante guijarros, por una tablilla en la que - consignaban 

las eentenciaa condenatorias y un razon.miento del voto. en caao de ser mixto 

(entec:edenle de lo que hoy en die denominemos, en fonna coloquial, 

•C:analderendoa"). HipadamO fue -. el cr1IMlor del aiatema de manutención 

g.-ma..-rtal pare los hijos ele loa aoldedoa caídos en batalla. 

Aristóteles deacUbre un gra- defecto en le forma constitucional invent

por Hipodemo de Mileto. Eale último aetlaló que lea Iras clases que conformaban 

la pobl-=ión de le polis tendrían participación en la cosa pública, pero el aateglrite 

vera en las doa primeras -campesinos y artesanos- una especie de esclavos de la 

caale militar; en su opinión, -ia -le última la anear~ de designar a loa 

~l•tredoa de la polis. Por otra parte, Hipodarno habla determinado que, 

~· de laa tierra• trabajada• por loa campeainoa, hab<ía tiarr•s cuya 
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propi- serl• comi:;n, y cuyos fruloll _,.,, -lcedoe •la~ d9,.. 

fiMrzaa ann-s. Aristót-. -1•, con razón, - Hipodamo omitió~ 

en su legisl11Ci6n • quien correspondarl• trabajar •- tierras comunaa, -,, que 
esta omisión cobra una import•nci• fund8ment•I porque determina l•s relaciones 

entre I• casta militar y I• c;.-11. en garwr•I. 

La opinión del esi.Qirita respecto del sistema judici•I de Hipodamo nos 

merece une mención especial. Aristóteles encontr- el sistem• al tribunal de 

al~ -que para su 6poca ya er• practicado en div-• polis- corno ......-lo, 

pero entendía que I• emisión de un voto razonado en una tablilla despojaba al 

juez de su carácter esencial, como órgano del estado dedicado a I• resolución de 

I•• controversias, y lo convertía en un árbitro, cuyas decisiones aóto tendrían 

fuerza en tanto estuvieran debidamente func:Mlmentadas en argumentos que 

convencieran a laa partes. El pensamiento lógico de Aristóteles - baSllba en 

· considerar que la acción era ejercida en ténninos absolutos, y que • •- tipo dtt 

acción no podía corresponder un fallo calificado. Esta opinión nos - un tanto 

extr.t\a., veintitrés siglos deapu6s; nosotros no encontranos ninguna dificultad en 

conciliar la idea de la facultad coercitiva de un órgano del Estado con la 

func:lamantación y motivación de sus actos. Es prudente, sin embargo, des!_. 

esta postura de Aristóteles, en tanto nos permite apreciar hasta qu6 punto -

alado al pensamiento jurídico de au siglo. 

A cambio de ese argumento discutible, Aristóteles nos obsequia un 

razonamiento brillante. relacionad<> con lo que hoy consideraríamos como la 

dinámica propia del Der9cho Positivo. En -.:to, al referirse a la mutabilidad d9 

las leyes, el eatagirit• reconoce que el C8mbio de l•a circunatanci•s históricas -

hoy agregaríamos que tambi6n de las circunstancias materiales- obligan •I 

legislador a modificar las ..,,.s en busca de au perfeccionamiento; sin ..-ge, 
Aristóteles - inclina por que - re•llcen los ..-.os cambios pofib-. porque dice 
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que la fuerza d9 una ley .- - en la costumbra d9 au oba.vancia ew-ai 
por loa el~•. y que ai - efectúan cambio• conahlntas en la lagialación, 

dicha fuerza~ ctebilltm"se. 

Otra constitución a la que Ariatól-• dedica un amplio espacio en au 

di..tación - la - regia en au época en Esparta, y qua hamoa mencionado 

bra-..-.ta al rafarimoa al proyecto conatitucional da Platón. Ariatótalaa mataca, 

en pr¡,_,. t6nnino, la inadacuada diatribución d9 la riqueza axiatante en 

Lacadamal da, y 1- granda• diferencia• económica• exiatentaa entre loa 

._.-t8noa. Nos relata que la propiedad de ia tierra -hlba concentrada en una• 

pocaa manos, por culpa del legialador, que por un lado limitó -en opinión de 

Ariat6telaa, plauaiblamenta- qua al patrimonio familiar fuera materia da la 

compravenhl, paro por al otro permitió que fuera materia de la donación y de loa 

legados. El 891agirita nos explica el mecanismo que da~bocó en una situación 

da contraataa entra la extrema pobreza y la opulencia; situación en la qua dos 

quintas par!- da la tierra exiatanta -t-n, -.nas, en poder da las mujeres. 

En afecto, la transmiai6n - la propi- da la tierra adoptaba, como una da •u• 

formaa prafarantaa, la dota nupcial; el padre ca.- a su hija, qua además era su 

.._-.,, con quien él ~ia, y si fallacia ain -o hacho, lo hacia al albacea 

en au lugar; la dota, qua I• legislación conaidar- ilimi-. ara una da las vias 

utili~ por la aristocracia l_,,.,,,ia para garantizar su supervivencia. Este 

factor, aunado a constantes donacionaa protagonizada• por la élite espartana, 

habia provocado la concentración desmedida da la riqueza, y la conaacuanta 

imposibilidad del Eatado aapartano da conaarvar y mant-r al gran ejército que 

tuvo en I• antigüedmd. A -ta• condicione~ et~:h'-~~ et est8Qirita la histórica 

derrota - Lauctra, ocurrida en 371 a. C., y que precipitó la decadencia del 

incipiente impariallarno aapartano, a~ >ntacimlento a qua noa hamoa •-ido en un 

capitulo antarior78 
• 

""ver Sltpra 1.2 y 1.3 
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L• reviai6n de le constitución eapettene le airve ._., • AriatOlelea como 
pretexto pena hacer énfeai• en au• idees -.. el cnocimiento de le pobleción, y le 

,_.idad de eat- en el aeno del Eatedo ideel une politice demogl.nc:. 

recionel, que tome en .,._,... I•• condiciones meterte- de vide de loe 

ciudec:lenoe. En efecto, en E_... ..- exento del aerviclo militer qui

hllbi•n engendrado tre• hijo•, y de todo impuesto a quienes soatanien cuatro. El 

reaultedo de estea mec:tidea, si hemos de ~ ceso de lo que nos ,..._ el 

esteglrita, fue no solamente un Incremento desproporcioneclo del número de 

hebitentes, aino la •xpen•i6n de le pobreZll en ~i•. producto del injuato 

reparto de la riqueza y de I• eacaaez reletiva de tierra•. 

Mención especie! merecen loa comem.ios de Aristólel .. re.pecto de I• 

inatitución eapa,.._,. del eforado. El eategirit• conaidenlba que esa megilltrelura, 

la de lo• 6foros, ere defectuosa, tanto en lo referente • le forma de elección, como 

en lo tocente a aus responaabilidade• y funciones. Por principio de cuente•, los 

6foroa eren elegidoa di....,.__,.• por el pueblo; Ariat6teles nos dice que por -

rezón fueron electos hombrea •~• pobres, cuya actuación fue 

deficiente en razón de au pobreze. Dichos Moros hebien •ido vene-. hebi.,, 

ejercido aua reaponaabiliclede• "'*• en funci6n de au interés peraonel que del 

inte ... general de loa ci~•· L• opinión del .. tagirite perece•-• I• 
experiencia hiat6rice, y no a une aprecleci6n impercial de la inatitución del 

éforado. En lo que reapecta a la• funciones del Moro. Ariatótele• nos dice que aa 

tretebe de una megi-una cuy• aobereni• - extendia a ••unto• de gnan 
Importancia, y que era tan grande el poder depoaitado en manos de loa 6foroa, 

que incluso los reyes tuvieron que corte¡. sus fevores. Esta dep<eciaclón, eate 

sometimiento de un monen:e • I• voluntad del pueblo, era i~ pere al 

filóaofo de Eatagira, por razone• que ana1¡z.....,a en au oportunided, al ~ 

al teme de la• formes puras de gobierno. -. decir, por el ..-..nro. que 
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Aristóteles deataXI el grave error de la constitución espert11na de -lgnar a loa 

6roroa la fecultad de decidir, de m.,_. absolutamente discrecional, .,, ceuaas 

judicia- de gran irnport.ncie, a pe-r de ser hombr- ordinarios, o incluso de 

-•acción humilde, y que el estagirita sostenla que dicha constitución debió mejor 

-~,._,,,..escritas y formas legales, con ~ a 1- cua- pudieran loa 

Moroe resolver dic:hma controversia•. 

Podemos ....,.,. - , sin embargo, que el juicio de Aristóteles respecto de 

-e tema ea meauredo y prudente, al afirmar que la exiat11ncla del aforado 

permitla al r6gi.,_, ~ mant.,,.. un cierto grado da cohesión, dado qua 

...., la manere en q.... el pueblo llano podla participar del poder soberano, y que 

- particls-cl6n era un factor que garantizéa la estabilidad polllica. El 

eategirii. reconoció, como hemoa dicho con anterioridad. que uno da los objetivo• 

m6a important- de cualquier forma de organiZaeión politice •• asegurar su 

.._vivllncia, y en el caso especifico de Esparta, anotó qua para garantiz.r 

dicha supervivencia era necesario que todos los elemento• de la polis -an 

la _.,,.,_,cía del r6ginwn. En ese sentido inequívoco es como Aristóteles 

rtlCOIM>Oe necewi• I• existencia de una magistratura similar a la del aforado 

~en el *'>bito de le "polis ideal", y en e .. sentido, que podríamos 

calif'icar como ~leo .... como -...Os entender su poature respecto de la 

participación de loa el- comunes en la=- pública. 

No menos int........iaa son loa comantmrios que dedica Aristóteles al 

Consejo de Anc:ianoa de Esparta, institución qua tembi6n califica como 

der9c:tuoaa. En opinión del .. tagirita, los miembros de dicho Consejo debían ser 

hmftbr9S de mb8aluta probidad, producto de la milla alta educación; pero nos 

,...,._ que, c:óntrar~ e lo enterior, muchos han cometido cohecho y han 

t-.adO decisiones en 1- que ha imper8Clo el favoritismo, mlil• que al int- en el 

~ general. Por otro lado, - ~ de un cargo de car6c:ter vitalicio, 
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natUl'llleza a la cual~ - opone el astagiriW, cMdo - "hay una vejez de• 

...me no,,_,.,. que del ~·"". Otra cer.cterlatice del Con..¡o de Ancl

que Arlatót-• ~a i.nt>i*1 i,........,..,.. - la axanción - r--. -
miembro• de dar a.nta de au gestión, como no ... a loa éforoa; y como 6atoa 

no son PNCi_,_ confi..,,.., en r-ón de lo •-loo-. dicho, - nM...i 
que el aiatema -1• viciado de origen. 

Un rasgo común al aforado y al c.,.,..¡o de Ancianos .-. au forma de 

elección, que Aristóteles comenta brevemente. En .r.cto, los candidato• a uno y 

otro cargo se autopostu1-.. y no existía en ~al la posibilidad de que loa 

ciudadanos eligieran a un hambre virtuoao si éate último no procedí• • poatul-.. 

a si mismo. La explicación del estagirita respecto de -te sistema corT9aponde a 

lo que él considera la intención general de la constitución eap91tana: crear 

ciudadanos ambiciosos; intención perversa, en au opinión, - que •... la 

mayorla de las f9chorlas de que loa hombres son responsable• ti-n 

pr6ctlcamante por cau .. la ambición ... "70 Conviene, en todo caso, recordar lo 

dicho en n~tro primer capitulo, respecto del espíritu de contienda imperante 

entna ateniense• y .._.u.nos, y el carácter altamente disciplinado y conaarv8dor 

de áatoa. últimos. La ambición no fue un rasgo -al del car6cter a.part.ano, en 

términos histórico•, sino ha- la generaci6n poatañor a la derrota de .iru-; no 

lo fue, el-mente, para Licurgo. Ari•tótel•• no .. refiere entonce• sino al 

Estlldo eapanano que dominó la t-161- a princip;oa del a. IV, y que sufrió la 

-!repito .. derrota de Leuctra. 

La tercera de las instituciones mayores del estado espanano, la realeza, 

tambi6n le merece a Aristóteles le atención de unas breves lineas. El estagirita 

critica principalmente la manare en que son electos, ya que au nombrem- no 

n Potlnco. pig. 190. 
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atitlnde • ... al juicio que - tenga de su vida ... •• ea dacir, • su c:ar6cter de hombres 

virtuoaos. En -e punto - tocan las teorías de Platón y Aristóteles respeclo de 

la Teoría del Estado; si ha de existir la monarquía, debe partirsa entonces del 

principio de que el monarca sea aquel que destaque entre los hombres por su 

virtud, 9qU8f que pude Havar una vida contemplativa, que ha ,...,izado su 

eudaimonia personal, que ha "alcanzado la belleza•. Al decir del estagirila, el 

legial- espartano desconfió del carácter 6tico de los monarcas de 

~ia, hasta el punto de haoerlos acompal'lar por sus "enemigos polllicos" 

cu.1do acuden a ,...llz•r misione• en el exterior de la ciudad, ·en la creencia de 

que la conserv9Ci6n de la ciudad estriba en la discordia entre sus reyaa .. 79
• No 

est6 de m6s meneionar que, en lo general, Aristóteles desconfi- de lodo 

aiatema poJitico que se austentara en la contraposición de intereses, a la manera 

en que ocurre en las democracias moderna• mediante el sistema de "check ancl 

balances•. Por otro lmdo. es cierto que fue el mismo estagirii. quien sugirió, por 

primera vez. la distinción enlnt las tres funcione• fundamentales de gobierno, la 

administrativa, la judicial y la deliberativa, anl-nle a nuestra moderna 

"división de poderes"; pero en ningún caso consideró Aristóteles que la oposición 

-., unos y otros habria de traer provecho a la polis, sino muy por el contrario. 

En relación al t- de la realeza espartana, Aristóteles llama nueslra 

atención sobra las atribuciones mili!- del monarca, y sobre la naturaleza del 

almirantazgo. En efecto, trlldiclonalmenle el ba-us era el comandante supremo 

del ej6rcllo de Esparta; pero el cargo del almirante conslilula, al decir del 

eataglrlta, una ~ de .-gunda realeza, por el carácter plenipotenciario de 

dicha magistratura. Este comentario nos permite además referimos a la posición 

de PlatOn y de Aristóteles respecto a lo que se ha dado en llamar "el espíritu 

m.<:ial" de la educación •-rtena. En efecto, ambos filósofos destacaron, en su 

di•, el grave defecto de la constitución l~ia, especialmente orientada a 

"
9 Po/llica. pig. 190. 
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una aóla de 1- virtudea. la dlaciplina milits. Ariat~ ,_ aJOplice qoa, 

praclaamante por e .. f8Clor, loa ~ pudieron lograr la "-"-''ª· paro 

que dicha hagamonla vino acompal'\ade da au propia ruina, - qua 
desconocían la manera de consolidar su dominio en tiempos de pmz:. 

~a referencia ariatot61ica al E•tado eap..teno quederia i~ ai no 

hubiera abordado el lama de las "comidas en común", tan popul-• no solamente 

en L8Cedemonia, sino tembi6n en otro• punto• da la geogr9fla helaniatica. 

Originalmente denominadas "andria", dado que en ellas participaban únicamente 

los hombres, y más lerda "phKlitia", era común que loa gasto• originados por laa 

comidas en común corrieran por cuenta del erario público. Esparta era la 

axcapci6n a este respecto, y al eatagirita no dej8 da aet'lalarnoa el gran defacto 

que esto importa. Las comidas en común tuvieron como propósito la convivencia 

ele loa ciud«ianos, en un 6mbito democrático. En E-rta, el -io no sufr&Q9ba 

loa gasto• de dicha• comidas, sino qua dablan hacerlo diract.nante loa 

ciud8danoa, mediante au contribución personal. Eato provoc6 qua los pobres, 

que en E-"a aran la mayorla, no pudieran sufr-r ese gasto, y el resultado 

fue precisamente opuesto al perseguido por el legislador: 1- ph- -

convirtieron en una inatitución eminentemente olig.6rqutc.. Eate hecho ~ 

no revestir mayor tr--lcia a primera vista, paro Ariatótelea noa da la cl

para entender la razón por la que se le atribula tanta importancia: quien no 

partici~ en el banquete común, quien no ~a la masa da la "comida _, 

común•, no era ciudadano. 

La aagunda conatltución que Ariatóteles analiza, con la meticulosidad y la 

agudeza que le caracteriza, ea la de Creta. Hemos de referir las similitudes 

existente• entre la orlJW!iZación polftica y social da Esparta y Creta; simllitudaa 

que representan, desda luego, un enigma para al historiador moderno, en tanto 

- polis correspondan a ftujoa 6tnicos y culturales dif...mes. El comentario 
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da Ari•t6leles llObre la imitación ~ de las institucione• craten- no 

~ dejamos totalmente satisfechos, porque está comprobado que los rasgos 

m6a importantes de la organización pol!tica espart- tt.ron -.rollados, en 

mucho• eentido•. a partir de instituciones dóricas más primitivas. Ambas 

- _...,,._., la• ph-. comida• en común a qua hemo• hecho 

referencia: loa hilot8a, campesino• espartSlQs sujetos al dominio de la minarla 

dórica, corresponden a los periecos de Creta; al Consejo da Ancianos encuentra 

su COIT9spondencia con el senado cretense, y los cinco éforos lacedemonio• 

tienen su rwflejo, m6• o menos imperfecto, en loa diez kosmoi insulares. 

Las diferenciU entre ambos sistemas son extremadamente sutiles. Para 

lo• tiempos de Arist61e1.... Creta habla abolido la monarquía, y el mando militar 

era ejercido directamente por los #cosmoi. (No deja ele llamar la atención la 

belleza impUcita en el nombre de ese cargo público: la palabra lcosmoi signiroca 

• ......,._..., y de ello puede dasprendene la noción ele que los cretenses 

pret-lan que esos funcionarios público•. m6s que gobernar terrenalmente la 

ciudad, ,.,_..., má• bien un vínculo -e el desorden inherente a los hombres y el 

cosmos, - orden aterno y universal al qua aspiraban todos los pueblos 

'-'*1icoa.) La _._, por su parte, y a diferencia da Esparta, reunla a todos 

loa crat-. pero - funciones eran aún más limitadas que su correspondiente 

l~la: se limi- a ratificar loa acuerdo• t~ por los ancianos y los 

lcollmoi. Una car.cterlsticm de la poli• cretense, que Aristóteles destaca con 

admiración, as qua 1- phiclitie se celebraban no solamente entra hombres, sino 

con la concurr9f1Cia da mujer9s y nitlos; y que los cretenses hablan desarrollado 

una tercera forma de sufragar lo• ga•toa, sin recurrir al erario público ni solicitar a 

loa concurr9nl- au contribución individual. En efecto, los cretenses desti..-on 

ci9ftaa tierras especificamante para qua sus fnrtos y su ganado ·sirvieran al 

prop6sito da las phiditia, y complementaban loa alin-.toa mediante los tributos da 

los pariacoa. Da todo ••to nos da noticia el ... tagirita, como tambi6n de la 
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costumbre -tenida en att. -tima por el aJtor- d9 los creten- de limit.r el 

número de hijos de CM!a familia, mediante el procedimiento de no castigar las 

relaciones sexuales entre varones. 

Lo que no n.rece halagos del estagirita, sino critica -ca. es la 

natural':'za del cargo de los lcosmoi. Por principio de cuentas. al Igual que en 

Esparta, era la masa del pueblo la que deaigna a quienes han de ejercer -

responaabilidad. En segundo lugar, sólo eran elegibles al cargo lo• miembr<>s de 

ciertos linaje• selectos, pero dicha elección no atendía al m6rito o a le virtud de 

loa cmindidatos. Por último, los miembros del senado cretense eran elegidos 

únicamente de entre aquellos que han deaempetlado el -1 de kosmoi. Del 

senado cretense, Aristóteles menciona los mismos defectos que del Consejo de 

Ancianos espartano: que sus miembros no rendi•n cuentas de sus actos. que 

ejen:fan el cargo de manera vitalicia, y que sus decisiones eran llbaolutamente 

discrecionales, sin que existieran normas escritas a las cuales debieran apegarse. 

Es de destacarse, a este respecto, que la Teoría aristotélica del Estado perfiló, de 

manera incipiente, lo que hoy conocemos como "principio de 1-lidad" en los 

actos de la autoridad. 

La tercera y última polis a que - refiere Aristóteles, en este ..,.lisia 

preliminar de la• constituciones de su época, es la de Cártago. A este respecto, 

el eatagirita m.-.ifieata una gran admiración por dicha constitución, cuyaa 

instituciones califica de "excelentes", y fundamenta a .. admiración en el hecho, 

notable incluso hoy en día, de que el pueblo llano -iera fielmente el orden 

conatitucionml de manera e~nea. por el convencimiento de qua dichas 

inatituciOnea utisfacian plenamente sus nece•i-•. y no por el temor • que el 

Estado ejerciere su poder de coerción pana mant- la paz y la estabilidad. 

Desde luego, es de destacar ciertas semejanzas con los sistemas 

constitucionales ya expuesto• de Creta y Esparta. La institución .,,.lega • los 
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éforoa y los kOSmoi era la magistratura "de los Ciento Cuatro•; la diferencia 

.-ncial entre las dos primeras y la última consistia en Ja forma de elección de los 

magistrados, que al decir de nuestro informante - realizaba en Cártago en 

atención al mérito y la virtud de los ciudadanas, razón por I• cual no cualquier 

ciudadano podía ascender a esas posiciones de podet". Cártago también tenia un 

monarca y un senado; pero tanto el soberano como los ancianos del consejo no 

eran elegidos a la mainera en que se hacia en las dos ciudades referidas 

•ntenorrnente. Particulannenta en el caso del basileus, la elección no recaía en 

miembros del mismo lin9je, sino que era designado en función de su autoridad 

moral, del ejercicio de la virtud. El estagirita encuentra, sin embargo, puntos 

censurables en la configuración de la constitución cretense; desviaciones de los 

principio• aristocrMico y republicana, que tienden respectivamente hacia la 

oligarqula o la democracia. Nos relata Aristóteles que los rayas y senadores 

creten- decidían si loa asuntos de cierta importancia habrían de ser llevados o 

no • I• Asamblea, pero que una vez hecho lo anterior, el pueblo no sólo era 

enterado de dichos asuntos, sino que -.nás podla decidir sobre los mismos; 

algo lmpen-ble en t""'1inos del funcionamiento constitucional de Esparta o 

Creta. 

La desviación hacia ·la oligarqula estaba r...,.._,_ por la institución de 

las pentarqules, institución politice exclusiva de Cértago, y de la cual 

de8COnOCMl10s précticamente todo; n..-atro único informante es el mismo 

Aristót•I-. Estas pentarqulas, al parecer, decidían algunos asuntos importantes 

del Estado. en función de un área de atribuciones especifica. Los miembros de 

las pentarqulas, según Aristóteles, lo eran por •autoalección". Esta afirmación del 

autor nos deja especialmente perplejos; sólo nos queda por conjeturar que se 
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postul-.i como -idmtos, a la .,,.,_. de loa Moro• de E~. L

miembros de las pentarqulas elegían a un "Supremo Consejo de los Cien""". 

La forma de elección de los magistrmos en Cártago representa una mezcla 

de la aristocracia y de la oligarquía, cuya singularidad - destacada puntual....,te 

por el ~stagirita. En efecto, loa m11gistr8dos no percibían salario, ni eran electos 

por sorteo: así. aus rasgos adquirían un perfil eminentemente aristocrático. Pero 

por otro lado, el criterio de elección no correapcw1dia únicmmente • su mérito 

personal, a la manera de los buenos gobiernos aristocráticos, sino tambi6n a su 

riqueza, dado que los cartagineses soatení•n -y no les faltaba razón- que mal 

podría gobernar quien se encontrar• en apuros económicos. Esta combinación 

de criterios aristocráticos y oligérquicos era única en el mundo antiguo, y no 

encontramos parangón en ninguna otra etapa histórica. Aristóteles considera 

cuidadosamenta esta circunstancia, y comenta el peligro que entr- que uno de 

loa dos criterios -a preferido al otro, eligiendo de •- manera • tos magistrados 

atendiendo más a su riqueza que a su virtud. 

No podla faltar, en - exposicián c1a1 e81agirita da las diversas forr1111s 

constitucionales i"-antas en su tlpoca, la m«ICi6n de la abr8 laglslmtive de 

Solón, padre de la democracia atenien-. Arlst6teles juzgó conVW1ienla la 

combinación de elemento• de diversas formas constitucional•• que logró Solón: 

el Consejo del Areópago representaba un elemento olig6rquico, las magistraturas 

electivas aran un elemento •ristocrático, y los tribunales judiciales eren, por au 

parte, un elemento democr6tico. Salón preservó las dos primer•• instituciones y 

estableció ésta última, determinando que cualquier ciudadano pudiera ejercer un 

cargo judicial. La antigua república atenien-. que merece la alta eatir1111 del 

filósofo de Estagira, fue desvirtu-. a su parecer, por los sucesoras de Salón, 

.,., Es probmblc que Aristóteles se refiera al ya mencionado Conacjo de los Cicnlo Cuauo. inaitución que 
hemos compaqdo con el d"oralo~ naacvamcntc suponemos la colllaminac:ión del &exto original de Aris&ólelca 
por alguno de sus uaduc;:tores o cditmc9. 
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"que hal8garon al pueblo como a un tirano• y reemplazaron la república por la 

democr8cia, una forma impura de gobierno en el ámbito del pensamiento 

aristotélico. La crític. del estagirita está enderezada. especialmente a las 

raformas de Elfiates y Pericias, a que hemos hecho referencia en el primer 

c.pítulo de -ta t-is. La intención de Salón no era fortalecer las instituciones 

democrlilticas. sino lograr un equilibrio entre los diferentes componentes de la 

soci~ atenlen-; dicho equilibrio fue roto por Pericias, cuando el poder del 

Con8ejo del Areópago fue restringido y cuando se estableció un salario para los 

fun~ judiciales. Las magistraturas, por otra parte, fueron establecidas 

original~• por Salón en atención a la nobleza y riqueza de los 

pentacosiomedimnos, es decir, aquellos que podían aportar una renta de 500 

"madimnos" (costalas) de trigo, y proporcional,.,..,te a los zaug;tai, que podían 

aport_. 200 meclimnos de trigo. L- reformes de Pericias permitieron que los 

m-ro• de ·- tercera el- de Salón tuv~an eooeso a instituciones tan 

importantes como el Arcontado y el eon..¡o de loa Quinientos, y la consecuencia 

natural de a- reformas fue el desequilibrio tan prudentemente establecido por 

Sol6n. 

La ...........aa a la obra leglsleliva de Solón y a tas posteriores "!':orma• 

nsalizadas por p..;c1es nos ...,,.itero abordar el tema de la ci~nia, que en el 

6mbilo de la Teoría del Estado de Aristóteles cabra especial i~ia. En el 

oontaxto de nuestra exposición, el tema del ciudedano nos permitirá vincular la 

critica de las constituciones a que hemos hecho 1'8ferencia con la detall

clasificeción que - el estagirita de loa diferentes órdenes constitucionales, y 

encaminar nuestro repaso halcia las formas puras y degeneradas de gobierno. 

Esta -•. en última instencia, el núcleo central de la doctrina política sustentada 

por Aristóteles, en tomo al cual girarán las diferantes opiniones que emite sobre 

loa ,., 10me11os políticos. 
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El ciudadeno ea, - luego, el elemento último y originario q..- conforma 

la ciudad. -1. Ari•t6telea no duda en afirmar que la ciudad •as una colección de 

ciudadanos·. Por asa razón se pregunta qué debemos entender, en tánninoa 

gener-•les, por ciudadanía. Al indagar aobre ta naturaleza y atribuciones del 

ciu~no. Aristóteles destaca que es pr6cli~e imposible enunci•r una 
definición general de ciudadanla, dada I• gran diferencia que existe entre las 

distintas polis de la Hél-; la definición ser6, en todo caso, de carécter relativo, 

m6s con el propósito de permitir la exposición de le doctrina aristot61ica que con 

la idea de establecer una regla definida y sistemática. Hay un principio lógico 

detnb de -ta conclusión relativista del estagirita: el prwaupuesto de la 

ciudadania es la constitución politica, pero las constituciones difieren 

especificamente entre ar. 

La prel8naión del estagirita, desde luego, es formul•r una premi

aplicebla •I "ciudadeno en absoluto". La definición preliminar del ciudadano que 

noa proporciona Aristóteles tiene un carakter n-1ivo: el ciuc:lad8nD ea aquel a 

quien no pueden imputarse las deficiencias que puedan ser corregidas por una 

calificación ulterior. El eategirita se refiere e cuatro caaos e.-clfiooa. En primer 

lugmr, el extranjero residente en le poli•, que no .,_- ser conaider

ciudadeno, a pesar de que - un 9Ujeto·de derecho, - - _. ejef'cit." una 
acción o para comparecer en general en juicio ha de recurrir • un abogado 

patrono; en segundo lugar se refiere al esclavo, ., tanto permlH'l8C8 en eat8do 

de esclavitud; en tercer lugar, al nit'to, que tambi6n ea un sujeto de derecho. pero 

que por r-.zón de au ed8d no puede perticipar aún en la cosa pública, pero -
eventualmente podrá convertirse en un ciudadano, y por último se refiere al 

ancieno, que eat6 exento de cumplir con - obligaciones clvicea. 

De esa definición negativa, Aristóteles logra extr-r una norma generel: 

debemos.ent- por ciu~. en ese ·sentido ebaoluto•, _,.1 Individuo -

136 



defina dicha calidad por su participación en la judicatura y en el poder. Es 

necesario aclarar que Aristóteles no se refiere únicamente a quienes han sido 

electos para desernpenar un cargo público, sino también a los miembros de los 

jurados y a los participantes de la Asamblea. En este sentido debemos entender 

su afirmación de que podríamos considerar que todos los ciudadanos pueden ser 

llamados .. magistrados'", porque todos ellos desempenan una "magistratura 

indefinida• al participar en la Asamblea. En ellos reside, en última instancia, el 

auténtico poder soberano. Esta noción aristotélica se aproxima asombrosamente 

al moderno concepto del "'mandato politice", según el cual los electores delegan 

una suerte de '"poder general· en el funcionario público que han elegido mediante 

el voto. 

La primera dificultad que encuentra el propio estagirita en su definición se 

refiere, naturalmente, a aquellos estados en los que el pueblo no tiene 

participación polftica ni en la judicatura ni en la Asamblea. El ejemplo al que 

recurre es nuevemente el de Esparta, donde loa diferentes órganos del Estado 

(éforos, Consejo de Ancianos, etc.) conocen de las causas civiles y criminales sin 

recurrir a un jurado, y en donde la Asamblea no participa de manera efectiva en la 

toma de 1-decisiones pollticaa ~tales. 

Aristóteles precisa entonces el concepto de ciudadano, al sellalar al 

individuo que ti- derecho a participar en el poder deliberativo o judicial de la 

ciudad. En eae contexto, el estado es un cuerpo de ciudadanos capaz de llevar 

una vida autoauficiente. El retomo del estagirita al ya comentado concepto de 

•utosuficiencie es digno de hacer una mención aparte. Desde luego, la polis ha 

de ..,. autosuficiente, en los dos sentidos que hemos mencionado con 

anterioridad: tanto en su capacidad ele producir u obtener los elementos 

materi•les que requiere para satisfacer sus necesidades, como por su .,_.,idad 

para crear las condiciones sociales, polllicas y culturales que permitan que el 
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Individuo ~ buscar la consecución de su eUdaimonia. Ahora bien, et 

ciudadano he ele participar activamente en la búsqueda de le felicidad de la polla, 

la eudaimonia. coJectjva a que se refiere más ampliamente en al Libro VIII de L• 

Política, y además debe se:r. en tanto parte de un todo, agente activo que permita 

a la polis lograr ese carak:ter de autosuficiente. 

A continuación, el estagirita realiza una primera aproximación sobre las 

formes de adquirir la ciud-nle, y se refiere a la norma, de uao _...-allzado en 

el mundo antiguo, de limitar el carécter de ciudadano a aquellas personas que 

podían acreditar ser hijos de dos ciudadanos, o incluso a quienes dabí11n 

acreditar ser descendientes de dos o tres generaciones de ciudadanos. Este 

concepto, antecedente inmediato de lo que los romanos llamarían '"derecho da 

sangre", no deja de parecer paradójico a los ojos de Aristóteles: por ese camino 

ha de llegarse, necesariamente, a quienes no pueden acreditar la aacendencia de 

ciudadanos, por tratarse de los fundadores originarios de Ja polis. El problema es 

mucho més complejo ele lo que aparenta a simple vista, sobre tocio cuando 

consideramos el caso -a que Aristóteles hace referencia explícita- de los 

ciudadanos que han adquirido ese carácter por causa de una revolución: los 

extranjeros que han sido naturalizados, o loa eaclavos libertos. 

El problema a que hemos hecho referencia guarda estrecha r-.lación con el 

denominado "Problema de la Imputación", que tanto preocupó al genial jurista 

austriaco Hans Kelaen. Aristóteles prefigura este problema, de manera por 

demés brillante, en el planteamiento final del primer capitulo del Libro 111 de La 

Polltica. ¿Qué debemos entender por ciudad? ¿El concepto ae r9fiere a la suma 

de la población y del territorio, o se extiende por otro lado a la forma de 

organización política, a la forma de gobierno que asume? En el primer ca90, loa 

actos de la autoridad, por injustos que pudieran parecer, son plenamente vélidoa 

hasta que sus efectos sean reparados; en al sagundo, los efectos son eliml,,_ 
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tOtlllmente, como en el C8so de los derechos y obligeciones de los pmrtiéulares 

ante el Estado, o de loa Estados entre sr, cuando uno de ellos ha mudado 

precipitadamente su forma de gobierno, por causa de una revolución. 

El problema de la imputación tendrla una primera solución, la más obvia, 

en 1• afinnmción de qt.- una ciudad es la misma en función de su territorio y 

pobl8Ción. De 9Cll¡)tar esta premisa, entonces el nuevo régimen, que substituye 

•I .m.rtor, -1• naturalmente un mismo sujeto de derecho, y por lo tanto ha de 

ntsponder de toa derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados 

por el viejo r9gimen. Aristóteles encuentra la solución en el contenido del término 

"'continuidmd'". En 9tecto, el estagirita se pregunta • ... ¿Hemos pues de decir que 

es la mi.,... una ciudad en la que la misma población habita el mismo lugar, 

mientras subsiste la misma raza de sus hmbitantes, por más que continuamente 

unos m,__., y otros n.zcan, no de otro modo que como acostumbramos decir 

que son los mismos los rlos y las fuentes, por más que una parte de la corriente 

irru.._ y otra pm- inoesante..-rte? ... • Eete ....,....,,cia • la viaja polémica 

soatenida entra los 11eguidonts de Har6clito y los de Parménides, le sirve de 

pretexto al estagirita para ntsolver el ~de la imputación, y para afinar con 

ello el oonoepto de ci~ que noa ha ofrecido. En efecto, Aristóteles 

considera que la ciudad-; - todo, una comunidad organi- de ciudadanos, 

y que el carécter o<Q*1ico de ... comunidad - manifiesta en su forma de 

gobierno. En - supuesto, la aolución original al problema de la imputación 

ntsulta fal-: la ciudad no es la misma si ha mudado, de forma brusca y 

r~. au forma de gobierno, y por lo tanto no es responsable de los actos 

jurfdicos en que haya participado el viejo r9gimen. 

~ al141 de las implle8Ciones que ~ esta conclusión aristotélica 

reep9Cto del prob'- de la imputación, - de dastac:ar que la ciudadanla devi

no de un der8Ctto de SC1gl'8 inv~. o de una etérea convención relacionada 
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con los linajes, y ni siquiera propiamente del "-'tia de haber· nacido an al 

territorio de la polis, sino del ardan constitucional especifico. La definición que 

Aristóteles formula an el capitulo VII dal Libro 111 de Le Polilica as, con mucho, la 

~· completa: nos dice que el ciudadano es aquel que participa activa y 

pesiva,.._,te en el gobierno (sea como magistrado o como miembro de la 

Asamblea); se trata del individuo que puede y elige ser gobernado y gobernar, 

pero siempre con apego al ideal de una vida virtuosa. 

Mención aparte merece el problema de si es una y la misma virtud la que 

ha de tener el hombre bueno y el buen ciudadano. Con antelación hicimos 

referencia a este aspecto, que Aristóteles considera central en el ámbito de su 

Teoría Politica. A nuestros ojos pudiera resultar, sin embargo, contrario a la 

metodologfa preci- de ta Ciencia Polllica, el involucrar asta cuestión qua atalle 

más al campo de le liitica. Hemos dicho qua para los griegos, y muy 

especialmente para Ariatóteles, la diferencia existeríte entre una y otra disciplina 

era muy tenue, si no exageráramos al decir que pr6cticamente inexistente. La 

conatrucción lógica que elabora el estagirita sobre el tema que nos ocupa es 

relevante en términos de lo expresado anteriormente, sobre I• natu,..Jeza de la 

ci~nfa_ La virtud del ciudadano, en opinión da Aristóteles, consiste desde 

luego en ta salvaguarda de la comunidai, entendiendO par •satvBQUerda" la 

supervivencia del grupo humano organizado políticamente. al mantenimiento y 

perfeccionamiento del r6gimen y la autosutlciencia de la polis. ""-• bien, la 

existencia de diferencia• específicas entre las distintas formas COf'18titucianafea 

supone la existencia de diferencias especificas respecto de esa vinu4 del 

ciudadano: en otras pmlabras, supone la existencia de una "pluralidtlcl file 
virtudes". 

E- pluralidad as incompatible con to expresado por Aristóteles en -

escritos éticos: el hombre bueno, et varón virtuoso, lo es en función de ta virtud 
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mi.,,.., en ...-minos de la unicidmld de I• virtud. La conclusión lógica que -

obtiene de loa razonamientos anteriores es que el buen ciudadano puede no 

identificar su virtUd con la del hombre bueno. En todo caso, podemos aspir•r a 

que los integrantes de la comunidad política compartan la virtud del buen 

ci~. pero ea imposible que todos sean varones virtuosos. Por último. I• 

plurmlid9d existente en el seno mismo de la organización política, nos lleva 

nec:e-ri•ment• a pensar en otro género de "pluralidad de virtudes· en el zoon 
politikón; cada integrante de la ccmunidad politice ha de de-mpenar una 

dife<'ente taraa, en aras da esa salvaguarda de la polis, y por tanto cada uno de 

ellos h• de tener una virtud diferente. 

El único caso en que Aristóteles identifica plenamente la identidad entre la 

virtud del hombre bueno y la del buen ciudadano es el del gobernante de la polis. 

El filósofo •-verá que la virtud del gobernante ar. distinta a la del gobernado, 

como puede _. diferente la virtud del .r10 y la del esclavo; el gobernante, en 

lodo caao, deba ser un hombre virtuoso, y dicha calidad debe fundamentarse en 

el ej9reicio de la prudencia, de la templanza y de I• justicia. 

El último prab- que analiz. el alltagirita, como pre4imbulo para realizar 

la axpo•lción da las difarentes formas con8tilucionales y sus correspondientes 

-viaci.,._, es el de los hombres libres qua no tienen el carlkter de 

ciudadano8. Se r-.o ellpecialmente a los obreros, a los campe•inos libres y a 

toa art._,.,•, que no raaliZan i.eas propiamente ~iles, pero que tampoco 

-...... parte de la el•- pudiente de 1• polis. Arl•lóleles se refiere • ellos 

equlparándol08, _, relación a ,... status ante la comunidad política, con los 

eactavoa, dado que prestan sus servicios a cambio de una contraprestación, y 

que no participan dal ocio que conaidera indi8P8f>sable para lograr la vida 

contemplativa, presupuesto de la actividad filoaófica y del ejen:icio de la virtud. 
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Ari11t6tel- estebleci6 una el .... dlatinción entre gab9m- y ci.........,., 

manifestando que el gobernante h8 - disponer especial-. - la virtud -

saber hacer uso -1 mando, mientra• qua el ciudedano ha - poseer la virtud -

mandar y de obedecer, alternativamente, a •us esclavos y al gobernanta. Este 

criterio, eatrecho de por si, deja fuera al obrero, dedO que no tome pe.te en 

ningun':' magistratura, ni siquiera de esa .. magistratura indefinida• a que ha hecho 

referencia Aristóteles al mencionar a quienes participan en la Asambl... En 

opinión del -tagirita, "la ciudad perfecta", esa a la que hará referencia an el Libro 

VIII de La Polilica, no puede hacer ciud-nos a loa obreros, porque éatoa -

encuentran naturalmente indiapuestoa a poseer la virtud del ciudadano, que es la 

de estar exento de los trabmjoa necesario• para la vida ootidi8na. Aristóteles se 

refiere nuevamente al ocio, a la posibilid8d de dedicar et tiempo a la vida 

contemplativa. No basta, pues, con disfrutar de la condición de "hombre libre•, ni 

radica en la libertad el elemento indispena.ble para integrarse plenamente a la 

comunidad política. 

Desde luego qua, en referancia a lo anterior, Arist6tel- parte de que e .. 

"'ciudad ideal• tendría un rWgiman de corte claramente •ristocrático; reconoce que 

otras formas oonatitucionalea permiten que el obrero, el campesino y el artesano 

disfruten de la calidad de ciudadano•. El diKUnO, en este punto, ti- q._ 

recurrir a 1• casuística: la oligarquia permitiria. por ejemplo, que loa obreros 

fueran ciudadanos, pero impedirle que lo fueran loa C8fnpesinoa. 

Alcanzamos ahora el punto an q._ nos - posible formul• el concepto 

aristot61ico de la conatitución. El estagirita consideraba como forma constitucional 

•et ordenamiento - la ciudad oon reapecto a - diversaa magiatraturaa y 

setlal-mente a la suprema entre todas""' . Eata definición conlleva 

necesariamente a la mención de la i-•· expuesta en al Libro 1 de La Polltica, del 

• 1 Polltica. pég. 203. 
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homtlre como zoon politik6n. El esplritu gregario del - humano n8Ce del int-. 

común, en opinión de Aristóteles, de I• misma forma en que ehore tomamos como 

verdecl probede que el hombre .. reúne en hordas por ta necesidad de sobrevivir. 

La reunión de loa hombres trae consigo, en la doctrina aristotélica, un bienestar 

colectivo,· y la ccxnunided human• .. mantiene Incluso "'por el solo vivir, con tal 

q&..- no -•n demaiaiedo excesivas las penas de la vida"82 
• 

Et sistema natural, el más primitivo en opinión del estagirita, es el que parte 

de I• be- de le iguetdad de los hombrea, que desemboce en la convi=ión común 

a todos ellos de que han de desempellar tas tareas de mando de manera 

altern81.iva. Esta opinión. a más de aventurada, carece desde luego de sustento 

cientffico; nuestra moderna arqueología tiende a suponer una realidad muy 

distante de la que imaginaba Aristóteles. El filósofo consideraba que el provecho 

que se deriva del poder, ejercido de manera personal, era el causante de que ese 

eat8dio originel - hubiera distorsionedo. Pero independientemente del acierto o 

errar de ._ aae'!entciones del eat8girita, hay un elemento que resalta como 

centre! pere entender su concepción del Estado y de las formas constitucionales. 

Nos referimos a •- Idea de que los hombres se han reunido en función del 

-•ter común. Le diferencia que AristOtales percibe entre las formas puras e 

impuras de gobierno derive precisen.nte de eate concepto. Podemos edelantar 

que eq<Jell•• formes constitucional•• que miran por al interés general de la 

comunidad humene •eon rectes de acuerdo con ta justicia absotuta•03
, y por to 

._,.o son puras, mientr•• que les formes constitucionales que miran por el interés 

perticul- de tos got>ernentea (sin importer au número o calidad) son formas 

conatitucionelaa impuras. 

Ahora bien, atendiendo a tos criterios de número y de calidad, Aristóteles 

distingue tras tipos de constitución. En primer término es menester refarirnoa • ta 

•: Polltica. pág. 20]. 
u Pol"'ca. pis. 204. 
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forma de gobierno unipersonal, ejercida siempre en inter6s del bleneshlr común, y 

que recibe al nombre de monarqura. En segundo t6rmino, el gobierno de los 

mejores, es la aristocracia, con la aclaración de que normalmente los mejoras aon 

los menos numerosos. Por último, conocemos como república a la forma 

constitucional en que ejerce el gobierno la multitud, siempre y cuando lo haga _, 

vista d~I interés general, y no de sus intereses particulares. Aristóteles hace una 

aclaración muy a tono con su discurso general respecto de ésta última forme de 

gobierno, y manifiesta la dificultad de que los integrantes da una multitud 

compartan la caracterfstica esencial de un gobernante, que es la virtud. 

Estas tres formas constitucionales encuentran sus desviaciones cuando el 

poder es ejercido en función del interés particular de quien lo detenta, y no del 

interés general de la comunidad. La monarquia degenera en tirania en ese 

supuesto; la aristocracia en oligarqufa, que normalmente es producto del interés 

particular de los ricos en vez del ejercicio de la virtud de los mejores: y la 

democracia es la degeneración de la república. dado que en éste caso en 

particular la multitud, compuesta generalmente por loa pobres, ejerce el poder en 

beneficio de lo que ahora ltamariamos "sus intereses de clase". y no en vista del 

bienestar general. 

Es conveniente la precisión da que Aristóteles no ae refiere únicmmente al 

criterio del número de gobernantes para establecer la diferenciación entre las 

formas constitucionales mencionadas. sino que h8C8 6nfasis en I• combinación 

de dicho criterio con al de la calidad del gobernante. En afecto, pudiera darse al 

caso de una oligarqufa en qua gobernara una multitud, en tanto sus integrantes 

fueran rico•, y pudiera existir una democracia en que gobernara una minoría, 

siempre y cuando loa miembros de esa minoria fueran pobres. La experiencia 

hi•tórica, a que Ariatótalea no ea ajeno, no• dice que los ricos son pocos y loa 

pobres son mucl'IOa, por lo que no ea dificil pera un oba«Vedor impmrcial, como al 
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-t8girlta, idanl- ambos critarioa psa ~ al criterio garwral de 

d-.Clación. 

Arialótalea soatenía que t- las formas conatitucional••. incluyendo a la 

oligarquía y a la democ:f"acia, eataban inspi..-a en el fondo en un cierto 

concaplo general de jualicia .. ; pero en el caso de laa formas impuras, la "justicia 

abaoluta" no podría -r expresada en toda su integridad. "Lo justo es lo igual ... 

pero 961<> psa loa iguales, y .. . lo juato es lo deaigual .. . aólo para loa 

dealgua-... • nos dice el estagirita"", y saftala a renglón seguido que el juicio -

desvía en cuanto ea imposible realizarlo con plena imparcialidad, por involucrar al 

emisor en el mismo. Los hombres, nos ha dicho con gran sabiduría el filósofo, 

son maloa jueces de au propia causa. 

Los últimos mpuntes del estagirita en el capítulo V del Libro 111 de La 

Política noa permiten complementar los conceptos anteriormente expresados por 

el 8Utor sobr9 el Estado y la constitución, y nos confirman la importancia que 

Ariatótalaa concedía a la autosuficiencia de la ciudad, como elemento definitorio 

de la misma, y a I• amistad -• los hombres virtuosos como "argamasa" que 

rnwwi- ..,ido y sólido el edificio social. 

El otljetivo da toda ciudad, su razón de ser, ea procurar • sus habi..,tas 

..,. vida mejor. Esta otljetivo ao....,_,.e ~ encontr- cabal cumplimiento en 

el - da la camunid8d da loa hombrea libras. ta polis requl-. tanto para su 

auparvt-.cia como para la consecución da su último fin, la eudaimonia colectiva, 

da..,.~ legislación qua prevea al car*=lar virtuoso del hombre, así como la 

meldad intrínseca en al ser humano. La ley qua no atienda a estas características 

"ea una mara convención", o en todo caao "una garantla de los derechos 

••ea. .. cxacpci6n ~ele la tinDia. 
•S Polltlca. p6g. 206. 



recfproc:os", .egúr1 nos dice el -agirita en cite de I•• pel-• de L1corrt1n•. 

Dicha ley, por e .. • limit.c:lones, resulta incepmz de hecer que lo• ciudedenoa 

-n ·~s y justos"; en suma, impoaibilita la generación de v..,._ virt...,_, 

que deben .., en la óptica ariatotélica loa elementos mglutin8dore• de la 

organización política. 

Debamos entender entonces a la polis como una comunid8d humana 

erigida con la intención de lograr una vida mejor, en la que convivan familiaa y 

linajea97
, y cuyo fin último .. es la vida peftecta y autosuficiente•. La amistad a q._. 

ha hecho referencia Aristóteles en la Ética Nicomaquea es, en e- sentido, el 

motivo de la vida en común. Da esto se desprende que el objeto de existencia de 

la comunidad politica no sea únicmnenta la convivencia cotidi8"a de aua 

habitantes, sino .. la práctica de las buenas acciones•, o dicho en otros términos, la 

creación de la• condiciones nacesaria• pera al ejercicio de la virtud y para le 

pr6ctica de la vicia contemplativa. 

Aristóteles - pregunta entonces qu6 claaa de gobierno ha de tener la 

polis, a la vista de los objetivos Y motivaciones que hemos set\alado. El ide91 

_.fa, en opinión del es19Qirita, que el poder ••tuviera depoait- en la lay, y no 

en el hombre; Se refi- a la ,,_.idad de que la polis cuente con layes juataa y 

soberanas, de forma que los gobernantes -1iclpen úni.,.,.,,ta an aquello• 

casos en que fuera imposible la aplicación exacta de la ley eacritll. El ser hum11no 

puede actuar da manera deficiente, en comparación, dado que lleva en su alma 

"I•• paaiones consiguientes a su condición••. 

146 



L• d-.nci• entre I•• dihlrent- form•• conatitucion•I-. pur•• e impur•• 

constituye un prablem8 tor•I en el ""1bito da la Teoría del Eshldo que formul• 

Ariatót•le•. H8 corrido la especia, un tanto discutible, de que Aristóteles -

lncl~ en lo ge.._..I por 1• forma da gobierno llriatocratiC8; ciertos comantalrios 

llU!IO•. con~ en 1- Librea 111 y IV de La PolftiC8, pw808n sugerirlo de -

~. Lo cierto - qua el eal8girlt8 pone especi•I cuid8do en •-varar que 

cada ciudlld •• difa..nte • l•s ~ •• y que por •llo •• impoaible -1.r un 

,...._, especifico como el que debe tmplament8rse en todlla •11••· ~~ 
1>9rtir de I• b8ae de qua el -hlgirit• aoatení• que I• función de gobierno había de 

-~ por uno o m6a individuos virtuoaoa, y que dicha virtud era una 

condición sine qua non del buen gobierno. 

-í. no •• -rano que Ariatótele• puedll aventurar una hipotétiC8 

juatif"IC8Cl6n de I• form8 conatitucionml republi.,..,., cuando afirm• que la multitud 

podrle dewnpel\8r I• l.t>or de gobiem<> en form8 mn ~ que la minarla 

eriatOCl'Mica, porque ai bien ea dificil que dich8 multitud est6 compue- en lo 

individu91 por v_. vl..WO-, -16n ea posible que cada uno teng8 "au parte 

de virtud y prudenci•". El eMagirit8 reco11oce, ain -rgo, loa peligro• que 

_.,.que.., hombre del pueblo 118no llegue e ejerCer una mmglatr•tura, pero el 

~wno que ~izal buen8 P9fl• de au ~lento lo llev• e 1ecoo10C111 

que t8mbi6n -•te peligro en marginar • loa ciuded8noa comunes y corrient- de 

i. perticipeci6n política, d8do qua ._ pobres aon m.yorí•, y "privarlo• de 

honorea" proVOC8l'lll que I• ciudad eat6 ·11ena de enemigo•". -í. Ari•tótelea 

cao 11i:1ua .......no y conveniente otorgar a I• mayorla no virtuosa Un8 cierta 

cuot8 de poder, o por lo menea una fDrmll de participación pclltiC9 que garantice 

la .-ólld9cll y i. pmz de la pella. En e- sentido cita nuevamente la obra del 

ilustre Sol6n, qua permitió que el pueblo particiP81"• en la elección de ID• 

~. y -tablac16 .. f8CUl&ed de la __.. de pedir cuentaa a dicho• 

magiatracloa por el dewnpetlo de au cargo, aunque aupo limitar el •i•t- de t81 



forme que el hombre 11.-.o, el _, ..... no virtuoeo, -..Viera ~ -

gobems lndividu81...rne. 

El .._,;amo de elección de I•• rnegiatr-...a -· en - -· 
ejemplificativo del pen9*niento erilltot61ico. Por une pene, el ~ritei - -

impul- • afirm•r q.- ..,., diche elección no ~ pmrticiper el ciudlldllno ._...:.n 

y corriente, aino solemente aquel ciudeclano virtuoso que edemá - verW8do y 

coo- de la coae pública. Por la otre, en~ contredicción, edmite te 
poaiblided de que I• multitud, en su conjunto, - c:epez de diacemir 

-.:U.de,...,te aobre - cuestiones, y de que siendO el conjunto de loa 

ci~no• del pueblo lleno qui-• en última inatenci• reciben beneficios o 

perjuicios de las accione• de un gobernante, ea • ello• • qui- correapoi ldel I• 

elegir • dicho magistrado. 

El probleme entenorm.tte plant- eobt'8 la mejor forme ~ 

-latente eat6 lntim- emperenledo con el conoepto arilllot61ico de I• jueticie, 

el que el ~•tro G8rci• Wynez hll dedk:etlo ~,,_ inolvidebles. Pero en el 

contexto - noa ocupe, - prudente heoer une delimiteción cuictedoae. Le 

jualice, en el penaemiento político de Ari11t619lea, - - lado une virtud aoclel, o 
mejor dicho, la..,._ •lle de 1- virtudea aocie-. Aal, no•• incomprenaible que el 

-.girite efirme que el bien de I• ciuded canal- en I• jullticl•, ·-to -· el 

bieneater público". La corre--nci• entre jualicie y bi- público p&.-te 

.-ull• lmpreci-~ un obaerv- de nuestro lliglo; pero el fil6eofo de 

Elltllglra no etlCOilb- dificuttact en idenlificar em- conceptoa, y en con
a la justicia deade un punto de vista objetivo, en relación • ... _........ 

Arl~ efl....- q.- le filoaofla politice debla determin. en qu6 ca- d9bfa 

exilltir la igullldlld y..,., c:u6- dable rain. le -lgualcled - loa -.a. 
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Ea en b9ae • •- concepto •iatot61ico da I• juatici• como el eategirit• 

-ite I• imposibilidad, en principio, de eatel-r un criterio confiable que 

privilegie una format constitucional sobre I•• dem6a. Si mc.pt6r•moa pura y 

11.,-,amente el criterio de la oligarquía, según el cual deben gobernar los ricos, 

llmgslamoa entone.a a I• conclusión -que nos parece mbsurc:t.- de qÚ. entonces 

ha de gobernar al hombre m6s rico. De la mism. form•. si pmrtimos del principio 

da I• .natocrllCi•, a.gún la cual deban gobernar los varones virtuosos, entonces 

c:oncluirímmos qua ha de regir aqu61 que sobre .. íga entre todos por ser 

daposi'-io o po-or da la mmyor virtud. El problema se complica si atendamos 

•I principio del lin•Je. que es el fundamento de I• monarquía, o al del criterio 

mmyorit.Oo da un pUablo sober•no, que es el principio básico de la democracia. 

En todos estos caaos, se conMtte necesari•mente un exceso; en todos hay, de 

una manera u otra. un atisbo de injusticia. 

L• solución qua Aristóteles propone, en fonn. un tanto reiterativa, ea la de 

qua al legisl..:lor promulgue normas generales que miran por el bienestar general, 

y no solmmenta al ini.nts de los virtuosos, o de los ricos, o de los pobres. 

El proDlamm de I• dasi-lc:t.d hurnmna, en lo qua h- a la virtud, tr- • 

colmción en el discu.-.o aristot61ico dos inatitucionaa genarali..-s en el Mlbito 

da los po.Mblos he..,,icos: I• mon.rqul• y •I oetrllCiamo. Partimos da la prmmi .. 

da qua .,.- •xiatir un individuo qua sobre-la notoriamente respecto de sus 

oonciud..-..os, por su virtud o por su ~ldMI palita. La opinión del estagirita 

- qua dicho hombre no puada formar pmrt• da I• ciuc:t.d, o por lo menos no en el 

~ an qua formen pmrta los -..S; -1• injusto qua • 61 sa aplicaren las 

mi.,._. norrnma y fuer• titular da loa miamos derechos que aquellos sobre los que 

daat.c:m. La justificmción aristot61ica al régimen rnon6rquico encuentra en asta 

.---;o su m6s cumplida r-liz.ec:ión. Aristótalas opin• que•- hombre no 

p.- ser ~ por otro que la sea inferior, sino que por su natur•laza y sua 
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CU91idmdea hll de - el tituler indi..:utible del gobierno, y todoe toe demM 
integr.m .. de la comunidlld política hen de obedecM te. 

Por otra parte, en ..-ancia a los regí...,,.. democr6tica9, Aristóteles 

explica la institución del ostracismo en función de e-s mis,.,.• c.racteríaticma 

sobresalientes. Es un hec:ho que dichos regí,,_. persiguen, como uno de sus 

fines más importantes, la igualdad; •• mene•ter entonce•, para fa supervivencia 

del r6gimen, la expulsión de quienes sobtesalen en poder, riqueza, relecionea o 

Influencia política. El estagirita reconoce qua hay una cierta justicia en ta 

aplicación de esa medida extrema, sobra todo cuando se trata de erninenci .. 

indiscutibles: pero critica vehementemente aquellos e.sos en que, datrés de la 

condena al o•lnlcismo, regía un "espfritu de facción". 

La primera forma con•titucional que Aristóteles analiza en forma especifica 

es la monarqufa. Aristóteles di•tingue cinco clases de monarquía difeNnte•. y 

anota brevemente algunas de sua características. En primer t6rmino se refi- a 

la monarquía fundada en la ley, de la que al caso aapartano p#8Ce ser et ejemplO 

""°s puntual. Como mencionamos con anterioridad, al referirnos a tos raagos de 

ta organización politice de E--1a, el ,,..;ieus no era 90berano sobre todoe toe 

IPUntos, ni tenía poder de vide o muerte sobra - súbditos, sino que sus 

funciones se limitaban al mando militar, y como una función aooeaorla tenla a su 

cargo lo concerniente al culto divino. En toa casos en que la polis decide 

establecer un gobierno de este tipo, algo muy semejante a fo que ahora 

tlamarlamos "monarquía oonatitucional", existen dos poaibil~a: que la 

auoaaión al trono se raatlce da manera '-"ilarla o electiva, como en C6rtago. 

El segundo tipo da monarquía a que haca ,..,.,..ncla •I estagirita ti

lugar entre tas naciones b6rbaraa. La equiparación a una tiranfa de corte 
helenlatlco no resulta muy afortunada: al ej6rcito no - conforma oon 
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.......,,.,loa, como en la H61-. sino con cl~nos sujetos •I trono. 

Aristóteles nos da noticia que la sucesión al trono MI realiz•ba entre loa bárbaros 

de formm twredlt•I•. A este respecto, prmcia.emoa que •I estagirita .. refiere 

princlpail,,_,ta • lea tribus indomuropeaa que habitaban la parte norte de la 

penlnaula balc6nica (loa territorios de la actual Yugoslavia y Rumania), y no 

podamos acert• a decir que Incluía en este grupo al Estado macedónico, aunque 

muchas de aua caracterlslicaa coincidan plenamente con las de esta clasiflcacl6n. 

En tarcer lugar, Aristóteles nos da noticia del tipo de monarquía que él 

11- "dictadura", y que •I perecer fue común en loa tiempos más remotos de los 

pueblos hel6nicoe. · Se trataba, al decir dal ast11girita, de una tiranía electiva"" , 

que .. -m~ de -=uerdo con la ley. El monarca podía deaempatlar su 

csgo de manara vitalici•, o bien podía Ntc:erlo de acuerdo con loa ciudadanos 

durante un periodo determinado, dur•nt• el cuml hllbría de desarroll•r ciertas 

...:cionma concartmdaa, un programa de activi-•. El despotismo inherente a 

esta tipo de monmrqula eatabe atenuado, según Arlat6teles, por al consentimiento 

,,_,iflasto de loa súbditos. 

'-- .,...._ forma de mon.rquía que anu,,,... al estagirita - la que tuvo 

lugar entre los pueblos griegos en los tiempos heroiooa. Se trataba de una 

~ía de oorta constitucional, de tr_,,,iai6n ~itaria, y que contebe 

adam6s con al banapl6cito de loa súbditos. Estos eleglan ray a quien fuera 

biat ~ del ~. y pwpmt...,_, su gloria en - descendientes. El rey 

tenla al ~ milits, como en Esparta, y el-• atribuciones relacionadas con el 

culto divino. Era. -...S, supremo juez de las controversia• entra sus súbditos. 

En ..-a opinión, - forma de organización politice fue sin duda la m.111s 

extendida en la antlgoedad, no solamente entre los pueblos griegos, sino en 

ganeral en casi todo el mundo antiguo. Ariat6talaa nos explica que le evolución 

119 Ea tllci.r. que no en bcrod*laria. como las moaarquias ck los pud)IOll bál'bu'm. 
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ulterior de eata forma conatitucionlll obligó • ro. ....,,_.,.. • mbcliC8r de ~ 

de aua funciones, o a Cllder1- • nuevos órg9nOB administrativos, delibermlivoa y 

juctici•lea; en lo __.1. retuvieron al mwldo militar en tiempos de guerra y el 

privilegio de celebrw ciertos B8Cl"lficioa a loa dioaea. 

La última forma de mona-qui• enliatad8 por Aristót81ea ea I• man.qui• 

absoluta, en cuyo sistema pU9Cle el soberano resolver 8baolutamente todos loa 

aauntoa de tod8s I•• mat-a, con pi- 8Ulorid8d sobre I• vld8 o I• .....-t• de 

sus súbditos, así como las atribucione• correspondientes a su inv-tidur• milit.-. 

La primera forma de monarqufa (la leg.ml) y I• última (la M>aoluta) son loa 

extremos; las demás representan formas intermedias entre una y otra.. 

La descripción anterior permita qua el estagirita dirija su diaquiaición a doa 

aituacionea acceaori••. L8 pri~ es la concerniente a le convanianci• de que el 

podar aobar•no de I• poli• H• depositado en un órgano unil)erson81, -¡ como I• 
relación que dicho órgano de gobierno deba g....-dar con al sistamll legal 

correspondiente. En -te aentim>, Aristól-• COincide con ro. que sost~ -

lea leyaa anuncian •principios generala••, son norm•• cuya aplicación c•a&.llatiC8 

ea pr6ct~te imposible. Sin embargo. ~ ...,_. qua el texto legal _. 

"desprovisto de ~ión", • dlferanci• del lllma ~. y - el gobernlonte -

deaempet\8r sus funciones tenlando a I• vlata - principio. 

El aaguncto probl...,. de Cllr6ctar llCCaSOrio qua pl8nt- Ariatólel" en 

rel8Clón • I• moN1rqUf•, d9ba pl.nt-rae en CU8nto • ai un homb<"a superior • loa 

..,.,._ puede ~ .vlbucionea P8f• juzgar a au• conciud8dllnoa. A "te 

reapecto aat\81• el eal8girita que el juicio individu81 - corrompa f6cil...,,.., y qua 

el hombre puede - ~ de I• cól .. y I• P8Sión. mientr- qua un euwpo 

colagiado -· en~. ,..._ inrnurw • I• conupci6n, y....,.,. p¡~wo •ceder 
•I peso de I• cólar• y de ... paa~. No conaldanl, en forma~. qua -
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,,..,...,.io que el Juzgmdor tenga .... yor virtud que el juzgedo, siempre que -

juzgedor" se• un 6rgmno colegilldo, ya que entre v•ios existiré mayor virtud y 

prudmnci• que en uno sólo. Esta -rle de •firmaciones, muy pec:ulia,... en el 

6mbito •istot61ico, no dejan de estar en contradi=ión con los planteamientos que 

el -.Uirita raaliZa post.norn_..te aobre la naturaiaz. da la aristocraci• y da la 

república. En efecto, Aristóteles sostenla que ara mejor la •ristoc:racia que la 

república, ~ ,...ull• lógico ~ que acarra•i• mayores beneficios a la 

polis el goblarno ejercido por un grupo de hombres virtuosos, en comparación con 

al gobierno ajarcido unipersonalmente por el hombre virtuoso. 

De este últi"'8 premisa, el eatagirit• deriva una serie de razonamientos que 

contienen en si el ~ da un• Teoria de la Historia del Estado. Supone 

Aristóteles qua, en el principio da las comuni-s polllicas, debió ser dificil 

- muchos hombres qua destacaran entre los demás por razón de su 

virtud, y qua por e- razón - establecieron originalrnent• las monarquias. Con el 

crecimiento da la población y I• evolución de la polis, existieron antoncms mayor 

C8nlidad de hombres virtuosos, por lo que la monarquia fue substituida por la 

aristocracim. E- mismo movimiento •avolucioniata" propició, a la sazón, el 

.-glmianto de la república, dado qua los hombres libres no se sintieron tentlldos 

a ....._,,. un sis- cónstitucional qua -taba aubordl,,_ e la voluntad del 

..__.... o da loa arist~. Pero el movimiento tenia en si la ~illa de su 

propia daslrucción: al ~ el núnwro da los ci..- qua tenian posibilidad 

da accadar a ~os públicos y a disfrutm" da las ventajas del erario, la pugna 

...- loa grupos politicos - agudizó y surgió la ollgarqui•. Este sistema 

constitucional, por su caréc:tar ea.1cial y 1- motivos que originaron su creación, 

devino tarda o temprano en tirani-. y 6stas en democracias. 

Encontramos también en la doctrina aristot61ica la justificación del podar 

--=tivo del E-. y la explicación da que los monarcas, aún en el caso de loa 



•i-• de .....-qui• 18g81, hubier8n con....,,8do b8iO au control .. ~ 

mili...-. El control d8 I•• ru.z.a .....-a - residir en loa órg8nOS 

competentes d81 E.-, nos dice el est.g;rita, .,.... - .. ml.mo ~ dobleg8r 

• qui-s - rehuaen • - lu leyes y las 6n:lanea de la •utori-. - decir, 
per• g81"8ntizer I• ot.......8nei• d8I ord8n conatlt~I y legel. Le opinión de 

Ari•tPt .. ea respecto del volumen d8 eaa fuerz• armade -y por lo tanto la 

capecidad de ese poder coec:tlvo- ea dign• de ser consign- mqui. En efecto, el 

poder militar - superw al de eu11lquier individuo o grupo de interés, pero no 

debe exceder nunC8 al poder del puablo. 

Las caracteristie8S d8 la monerqui• llbsolut8, la quinte el•- d8 monerqui• 

a que ha hacho referencia el estagirita, tambi6n motivan •lgunos de aus 

comentarios. Arist6telaa ..n.r. la injusticia implícita en un aiatem• ..., el qU8 .. 

sober8"0 decide tocio d8 8CU8rdo a au libre volunted, especialmente ..., loa C8SOS 

de las ciudedea que - ....,._.tran ~- de ciudadanos lgueles. Sugi8re, 

como una •lternetiva a que ha hacho referencia antas. un gobierno eap8Cialmente 

apegado a la legelided, por 80br1t el gobierno de uno 11610 de los ciudad8noa; 

propone en todo caso el gobierno d8 unos cuantos ciudad8noa, que se 

constituyan en "Ql.-di_. d8 I• ley". El justo medio - ......-.. sin Mllbergo, 

en un equilibrio oorrecto entre laa normea eacrite• y 1 .. normas con..-.dln8ri .. , 

- que 1 .. primerea, ai bien enuncien regl- genera-. no~__., por 

su naturaleZll, • loa casos eapec:ificoa. "La ley ea, por t8nto, I• rezón sin epetito". 

nos dice el filósofo, • menara d8 recordWnoa - un gobierno que eplicllre I• ley 

en forme ... trict• y -..otut8mente 8pegede • au letra, eatllbl--6 el reino d8 lo 

divino y de lo reclonel. m-- que un gobierno dirigido por I• volunted d8I 

hombre llev- en ar ml.mo un "elemento de impulso animel" ... 

90 Polltica, p6a. 217 y Rp. 
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Arialót .... conaidef'ó, ain ...-go, - el ai-.n. ~ podla 

raaullar adacuado a un pueblo capaz: de producir un linaje de sobresaliente 

exC91encia, no a6lo en lo relacionado con el arte de QOt>erner, sino también en lo 

que va par el ideal 6tico. Esta -venoción pudiera entrat\ar un guitlo de 

compl--=ia con M9oadonia. Como contraposición a la premi- transcrita, 

encontramos do• afirmaciones m6a. en relación al tipo de pueblo que puede 

-=aplal" un gobierno aristocr6tico (•• decir, aquel que "naturalmente" puede 

producir un grupo de gobernantes que por su virtUd aobre-lgan entre loa dem6s 

hombr.a libre•) y al tipo de pueblo que admitirla fácilmente un gobierno 

republicano <•• decir, aquella polis cuya población -a especialmente combativa, 

y que pueda -=eptar en su seno la existencia de un gobierno cuya• magistratura• 

...,, distribuida• en forma alternativa, en busca del bien común). 
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QUINTA PARTE 

LA CONSTITUCIÓN IDEAL 
EN EL PENSAMIENTO ARISTOñLICO 



e. LA CONSTITUCION IDEAL 
EN EL PENSAMIENTO -"'ISTO~LICO 
(Libro VII de u Polltlc•) 

La posición de Ariatóteles ante el Eatado establece una distinción, sutil 

pero insoslayable, entre lo que el filósofo llama "la constitución Ideal" y "la mejor 

conatituci6n posible". En al primar caao no - refiere propi..-..nt• a una de las 

torrn.a conatitucionmlea descritas en el capítulo anterior, y que analizaremos más 

axtan...,.nte en au oportunidad. El séptimo Libro de La Polftica, correspondiente 

a "la conalitución ideal", está dedicado al análisis de los elementos materiales y 

pollticos que el -tagirita considera, ora recomendables, ora necesarios, y cuya 

concurrencia ha de redundar en I• fundación de la polis que satisfaga los criterios 

y loa objetivos que Aristóteles ha satlalado con anterioridad, espacialmente en lo 

rafarente a su concepto de •autosuficiencia" y de "eudaimonia colectiva". Por su 

parta, los Libros IV y VI del mismo tratado si abordan al problema de "la mejor 

conatitución poaibla", - decir, la aplie9bilidad de 1- formas constitucionales, 

t91to pura• como degeneradas, que enumeramos con anterioridad, así como una 

valofación de 1- venta;aa y desventajas im-ent- a cada u.,. de ellas. 

Los primero• editora• del Corpus Aristotalicum optaron por rel- al 

bibli6n - -.ora denominamos "Libro VII" a un lugar marginal; lo consideraron 

un addendum de poca Importancia, deslumbrados como estaban por la 

profundidad y lucideZ del an61iaia qua Arlatótelea formuló de las formas 

conatitucionales. Con el paso de loa aiglos, en efecto, la• idea• contenidas en 

- libro • hicieron ceda vez m6a obaol91aa, eapac:ialmente por la hegemonía de 

la moral judeo-cri•ti- en las nacionaa occidentales. En general, los editonas y 

~ modemOa no han hacho n- para v- el orden de la• coaas, y 

aiguan nalegmndo el Libro VII a un lugar muy secundarlo. En el ámbito de esta 

-·· ain «nt>argo, noa proponamoa eJ<poner y ~r el contenido de e-
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biblidn, -r - ~•. - de~• un • ....,_., mm cuidedoeo de 

1- peculi•i-• de I•• forma• purea e impura• de gobierno, porque 

consideramos que encierra algunea clave• important- para .. comprenai6n 
general de la actilu-j aristotélica .,,te loa fenómenoa polilicoa, y .,..._ noa 

proporciona un panorema muy completo del "escenario" en que Ariatól

propon(a qua fueran aplicadas sus teorías. 

Existe otra razón por la que pretendemos la revaloración del libro dlt 

marras. En al capítulo segundo del Libro VII, Aristóteles sellala como el objeto dlt 

estudio de la Teoría Política el problema de determinar cuál sería "I• mejor 

constitución posible'". El planteamiento dice textualmente: "'Dos problemas, con 

todo, se han de considerar: uno, si es más deseable la vida que lleva consigo el 

ejercicio de la ciudadanía y la participación polftica, o no más bien una vida de 

extranjería y desligada de la comunidad política; y el otro, qué constitución y qué 

ordenamiento deb9 estimarse mejor para la ciudad ... ésta segunc:l9 cuestión ... es 

el asunto de la inveatigmci6n y la teorla política ... "81 Creemos identificar, en -

párrefo transcrito, una auerte de introduceión a ros problemas que el autor aborda 

en el curao de los libros IV, V y VI. Sabemos, por los comentarios de Düring y 

.Jaeger, que todos eaos fragmentos son contemporáneos, y daten de le últirne 

etepe de la vida del eategirita. Sería válido suponer que el Libro VII fue eaorito 

con anterioridad a loa otros; en todo caso, nos conata que el orden sucesivo que 

guardan las ediciones modernas se debe al esfuerzo de loa auceaivoa treduc:tor'99 

por dotar de coherencia a una obra que no fue concebida en forma unitaria, en 

vez del delibaredo propósito de su autor. 

Al analizer los principal•• poatuladoa contenidos en la ~tica Nioomaquaa, 

sel'lalamos que Aristóteles conaideraba a la eudaimonla (ese conc:apto de 

algnificado escurridizo, que aolemoa identificar con el de "felici-") como el valar 

aupremo al que aspiraban todos los hombres. Es lógico supaner, por tanto, que te 

91 Pollllca. pis. 279. 
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eudaimonia colectiva -fa el valor aupremo de la organización polftlca por 

excel.-.cia, I• ciudmd. En aras de una mayor claridad de exposición, el estagirita 

identificó plenamente la felicidad de loa hombres, concebidos en lo individual, con 

la felicidad de la ciudad. A este respecto destacó las grandes dlf-ncia• de 

opinión axiatentea entra aua contempor6neos respecto de las caracterfaticaa que 

ctebi• reunir •- ciud8ct feliz. Por une parte nos reaefla la opinión -que hoy en dia 

pareciera común- de que la riqueza proporciona la felicidad individual; los que 

austentaban e- hipótesis eran partidarios de la idea de que la felicidad colectiva 

- lograrla si la ciudad lograba acumular grandes riquezas. Por otro lado, 

quienes mpreciaba~ el valor de la tiranla como sistema de gobierno consideraban 

que la felicidad de la ciudad dependería del dominio que lograra establecer sobre 

aua vecinas. Aristóteles sostenía, en cambio, que la eudaimonia individual era 

posible sol•mente mediante el ejercicio de ta virtud, y que por e"uo mismo la 

felicidad de la polis dependerfa a-.c:ialmenta de la virtud de su ciudadanos. 

Eaa argumentación le permite a Aristóteles realizar el ar1'11isis de tres 

problema• -y no dos, corno él ha dejado de manifiesto. El méa Importante es al ya 

destacado de "la mejor constitución". que de-rrolla de manera amplia en otras 

partes de la obra; sólo acierta a -lantar el concepto de que "la mejor 

constitución" -6 aquella· qua permita al individuo "llevar la vida més feliz".,. o 

dicho en otra• pal.t>ras, lograr la audaimonia individual, "alcanzar la belleza". 

El segundo problema, que al estagirita consideraba absolutamente 

accesorio, es el relacionado con los dos o*Mtroa de vida que parecen astar en 

abierta contradicción: por un lado, la actividad polltica en grado de participación, 

y por al otro al alejamiento desdelloao de la cosa pública y el retiro a la vida 

contemplativa, al de-rrollo de la actividad filoaófica, a lo que ahora llamamos "el 

destierro interior" y qua Aristóteles denomina vida de •extranjerfa". Nos sorprende 

el desprecio que el -tagirita manifiesta sobra el tema; un desprecio que 

92 PolílJca. p6p. 279 y 280. 
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destierro lm.rlor" y - AristOtelas denomine vide de "•xtr8njerle". Nos _,,,.., lde 

el deSP<wcio qua al estegirita m.nifiesta sobre el terna; un desprecio que 

consideramos insincero. no sólo porque dedica buene plll'te del tercer c.pltulo del 

libro citaao a la reflexion sobra asta cuestión. sino tambi«i porque ~ 

encerrw una de 1- peradoja8 más dolorosas de la vida peraonail de Aristólelea. 

En .t!ldo, al estegirita amaba profundamente la actividad filosófica, a la que 

dedicó por entero su vida; pero por otro lado admiraba la acción politice, que 

tenia vededa en Atenas por su condición de extranjero. 

Siguiendo un m6todo común en su diacurso, Aristóteles resetla le opinión 

de quienes rechazan toa cargos politicos en base a su creencia de que *la vida 

del hombre libre es diferente a la del polltico, y sobre tocl•s preferible""' a 

inmediatemente agrega ta opinión opueat•, de qui.-.es pf'9fieren la vid• rica en 

participaeion polltlea, •por parecerles imposible que pueda _. un buen estado el 

del qua no haca n-. ya que Identifican la acción virtuosa y la felicidad".... De 

embaa posturas, Aristóteles obtiene el justo medio; en su opiniOn, ea cierto que 
as mejor la vida del hombre libre, consideréndola sisledemente respecto de la 

función qua esa mismo hombre libra pueda deaempel'\ar como amo. Pero destaca 

que hay dif-neias importantes entre las dos formas de relación de supra-

11ubordinaci6n: la del amo con el -clavo. y la del gobernante con el hombre libre. 

Por otro lado, Aristóteles nos dice que le feliclded aa menifiesta lento an forma de 

actividad como de inactividad, pero su reelizaei6n más puntual c:ansiste an un 

obrer ortodoxo. De ecuerdo con lo anterior, la vida práctica, - decir, la activa 

participación poliliea, - mejor tanto pere la clUdad corno para cada sUjeto. 

El tercer problema a qua hace referencia el estagirita, aunque sin 

delimitarlo -tricl-.nte - el punto de vi- metodológico, - el del 

?3 Pollttca. plg. 211 t. 
9-4/dem. 
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inlp9ri.li.mo d9 la polla. El -.girlUI H ...,._a la potitura d9 qu-• aoatienen 

q~ el dominio deepótico de la polis sobre sus vecinas es esencialmente injusto, y 

raplica qua •i la autoridad •es constitucional", ea decir, si .. ajuata al principio de 

que mira por el b~•r común de loa ciudlldanO•, entonces tal injusticia ae 

deav-. Noa 1'91ate, a propóalto de eate punto, que aquellas polis en que 

-i•te un objetivo definido y oonaegrado por su leglalación, son precisamente las 

mn propen ... a buscar la dominación de SUB rivales. Et ejemplo que acompal\a 

-UI dec:l.-.c:ión de principios ea, ~ luego, Esparta, cuya legialaci6n y 

siatemm educet:ivo ·- orden•n pr6cticamente a la guerra"85
• En esa sentido, 

Aristóteles con•ider• necesario establecer una clara diferenciación entre los 

pueblos "dominables" y loa "no dominables"; diferenciación que desde luego se 

encuentra emparentada con lo que el estagirita formuló como una justificación de 

ta asctavitud en et primer libro de La Polltica. Asi puea, ta guerra imperialista 

contra un -lado "dominable" seria plenamente v61ida; no asi contra una polis 

virtuoaa. 

Las conctusi-s que obti- Aristóteles de este anélisis son 

absolutamente revotuciOnsias. Por una parte perfila el darwfnismo social que se 

puao en boga durante tos siglo• XVI y XVII; por et otro, augura nueatro moderno 

concepto de que la legitimldlid de un r6gimen guarda una estrecha relación con ta 

intención del mismo de conatitulrH como un Estado de Derecho. Dice 

textual..-nte et estagirlUI: "No puede -r legitimo et gobernar sin atender a si se 

- jusUI o injusuimente". Este principio, que hoy en dia nos parece 

eb9olut9rlent• elemental, era una innovación en el aigto IV a. C. 

A continueción, Aristóteles describe con lujo de detallas tas condiciones 

objetivas que, a su pmrecer, debe reunir ta "polis Ideal", y muy especialmente en 

relación con dOa factores: la población y et territorio. Ya con anterioridad habla 

9~ Po/ltJca. p6&. 280. 
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-18do que los -tedlstlls t..brien de - e estos dos el~os 

constitutivos de le polis. junto con un tercer elemento que estar(• constituido por 

la diplomllCie, con el conjunto de les deci•i~ de politice exterior enc8"1in-• 

a garantizar la supervivencia de la polis.• Como en muchos otros puntos de su 

inceaente exploreción intelectual, Aristóteles opte por definir do• enfoques del 

elemen'o analizado: cantidad y calidad. Respecto de la cantidad. Aristóteles 

seftala el error en que incurran quienes sostienen que la ciudad feliz aerá 

necesariamente una ciudad grande, o por lo menos quienes entienden la 

grandeza de una ciudad en función del número de sus habitantes. El criterio que 

él selecciona, en todo caso, es al da la efi~cia. Con plena congruencia respecto 

de las ideas que ha expresado de los distintos grupo• humanos que conforman la 

polis (hombres librea y esclavo•), el estagirita senala que esa eficacia estará 

determinada por los miembros "'propios y constitutivos de la ciudad", es decir, los 

hombres libras que aon o pueden ser hombres virtuosos, y no por la "multitud 

indiscriminada". Debemos concederte razón cuando afirma que "No es lo miamo 

una ciudad grande que un• ciudad populosa". 97 Contamos con la experiencia 

histórica que nos permite convenir con él en que una población numerosa "'no 

puede participar del orden" repre-ntado por la ley. El ideal urbano qua 

Aristóteles esboza e• el de una ciudad que logra un equilibrio entre el núrrwro de 

habitante• y los salisfactores que la pobleción requiera; el trasfondo de e•le 

concepto es, nuevamente, ta autosuficiencia de la poli•. t.,to en lo relacionado 

con los recursos materiales que tiene a su disposición, como en lo referente a tas 

condicione• objetiva• que le permitan sustenter un gobierno constituciOnel. En 

- sentido, nos menciona un "mlnlmo de pobleción" que la permite e la polis 

de88rrollar una "vide decorOSll", y no• recuerde que le di•tribución de •

magistratures, que él propone en todo momento se haga en bese a lo• mllritos de 

lo• individuos, requiere un limite pare la ciudad, de ...-re que loa elect~ -

conozcen unos a otros, y conozcan las cueu-. y defectos de lo• candideto•. 

96 Polltlca. Libro 111 
97 Pollllca, Fá&- 2BJ. 
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·~ -to no ~ _. ___ • sentencia el estagirita, • ............. ri~• ander<i 

mal el negocio de las magistraturas y la administración de justicia ... • 

La cali<Md de loa pobladores de la polis sirve como pretexto para que 

Aristóteles nos mua•- el etnocentrismo del que lo hemos acusado con 

.ntariori<Md. El estagirita comenta que los pobl-.. b<irtlaros de Europa, que 

hmitan en regiones de clima frío, son físicamente vigorosos, pero deficientes en 

""*1IO a inteligencia y cepacidlld t6cnica. Por el contrwio, los habitantes de Asia 

fe merecen admiración por su inteligencia, pero a cambio de ello los acusa de 

.,,.,_de temple moral. Los pueblos de la Hél-. a quienes denomina como la 

•estirpe helénica'", ocupan una participación intermedia, que les permite disfrutar 

de las ventajas de ...,bos continentes y de ninguna de sus desventajas. En su 

visión mi mundo, Aristóteles considar- que los pueblos griegos hablan logrado 

el mayor ctea.rrollo en ,...taria de organiZllCionea a instituciones políticas; de ahí 

que aventura ... axtratlo comentario, de corte panhelénico, de qua si los pueblos 

griego• lograran la unificación polilica, con toda seguridad lograrían dominar a 

t- loa dem<i• pueblos del mundo. Imposible no rffferir aquí que, en esos 

miamoa allo• en que el estagirita aacribfa esas lfl'lellB. su discípulo Alejandro 

hebfa logrado una relativa unidlld entre loa griego& y .. habla lanzado a la 

conquista del mundo. 

En cu.nto al aagundo elemento objetivo de la poli•. e• decir, el territorio, 

Ariatólalea recomienda que su magnitud permita que los "hombres librea· de la 

polla 1--. una vida holgada, que le• permita diafrutar del ocio. Debemos 

recordar que, en el contexto de la Teoría Política que construye el estagirita, el 

ocio - una condición indiapanaable para el de .. rrono tanto de la actividad 

política como de la vida contemplativa. 
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L.-. región en - - ••~ I• c1.- hll de - -lecclonede con .., 
criterio eatret6gic:o, de menere de fec:ilitllr au defen-; recomiende ubicmt• en le 

proximlded del m.-, de ....._. - - posible el trMico de ......,..,.,¡- y de 

personas, a pesar del peligro que repreaenta la inmigración de -.ijeros, que 

.,.-.. 11- a la polis "otras Instituciones", potenci.m.nte peljudicl•- pera le 

buena .administración. Este coment•rio. sui Qeneris en un meteco como 

Ariat6teles, nos muestra heata qu6 punto - conaldereba a si miamo un etenian

adoptivo. La cercanía al mar debe impulsar a la ciud8d a constituir unmi tuerza 

naval proporcional • sus propias dimensionea, pero llObre todo al tipo de politice 

exterior que pretenda desplegar. Por otra parte, Aristóteles consideraba 

conveniente que la ciudad fuera ubicada en un luger alto, pero sobre todo hizo 

6nf•ais en la necesidad imperio .. de rodear a la polis ele una sólida muralla, que 

la protegiera de los atacantes. 

Aristótel- enumera, -"'*•· lo que bien podríemos llamar "los elementoa 

operativos" de la polis, las clases aociales qua la integrarían. Su enumeración 

pene de le premisa de la divlai6n del trabajo, que hemos resetledo anteriormente, 

y - refiere a seis tareas básica•. En primer lugar, la necesidad de alimentar a la 

población oblige a la creeci6n de una cae.. egrícole. Por otro ledo, las 

necesid-s cotidiana• de la vida hacen obvie la ~ncia de los arte-.os, 

dedicados a diversos oficios. En tercer lugar enco11tr8m0• la ..__ de defender I• 

ciudad, que debe encomendarse a un grupo armedo, ..,.lago a "lo• guardienes• 

de Platón, es decir, una cesta militar autónoma. H.- este punto, la -tructur• 

social que propone el eategirita guarde una gran similitud con la que sustentó su 

m-•tro. Pero -.ruli• de lea enteriores, Ariat61•1- propone tres grupos aociales 

edicionalaa: los propieterlos, que eportarán loa recuraoa pera las necesidades 

dom6atice• y para los uaos mili-; el .-docio, encergado de tiempO 

completo el servicio divino, y un grupo de juece•, encergedoa ~de le 

r890luci6n de loa litigio•. 

16' 



La "ci..- ideal" aristo161ic. condena a las dos pr;,,_.s clases a ser 

~·. sin t....,. acceso ni participación en la cosa públic., como no sea 

desde un punto de vista simbólico, y con al fin pragm6tico de garantiz.- la 

ast.bilidad social. Los trabajos agrícolas y merc.ntilas le parecen indignos de un 

ciud9dano; edem6a, por lo - dicho sobre el ocio, le resultan -torbosos. De 

hecho, propone que los agricultores sean predominantemente esclavos, y que 

-...S tangmi un origen heterog6neo, para evitar insurrecciones. El estagirita 

sugirió que ros miembros de la el•- militar y los funcionarios de la judicatura 

partenacieran a un _mismo origen social, delegando en los jóv-.. cuya principal 

cualidad es el vigor, I• t•re• castrense, y en los viejos, cuyo mayor activo es la 

prudencia, la tarea judicial. En relación al culto, habrían de enc.rgarse aquellos 

ciudad•nos de edad avanzada, que no pudieran realizar ninguna otra tarea cívica. 

Los tres grupos, milicia, judicatura y sacerdocio, tendrían como común 

denominador al haber partido de la clase de los propietarios, ea decir, de "los 

hombres libres". 

El t..,,. del ~imen de la propiedad de la tierra, que hemos abordado con 
__.dad, - nuevamente analiz9do por Aristóteles, pero ahora con una 

propuast8 oonc:r9t8. El terniorio cuHivable de la ciudad twbrla de dividirse en dos. 

Unao parta, constituida como propiedad común de los ciudadanoa·de la polis, serla 

destinada a sufragar los gastos del culto divino y de las comicias en común. Las 

phiditia, como podemos sipntciar, tambi6n tendrían lugar en la ciudad aristotélica. 

El - del temtorio .... ra ~ a los ciudadanos bejo el ~imen de la 

propiedad privada, paro se obligarla a cada uno de ellos a tener dos lotes, uno en 

1- can:anl- de la ciudad y otro en el axtremO del t.,,.itorio, es decir, en la zona 
fronteriza. Aristóteles sostenla que de esa manera se lograrla una mayor equidad 

en la iwpartición de la tiamm. 
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u,,. vez d9ecrtt.a ._ condicione• rn81eri .... que canronn.1 .. I• "ciudmd 

ida•I", Ariatótelea -.n>ti. u,,. c:omplejm propueai. que Incluye I•• condicione• 

polltlcaa m .. impon.ntea que - reunir au conatitución. E-~ t

como objetivo fundament•I el de permitir que lo• hom- m-.tengoin au 

aapirwción a mejorar su nivel - vida, pero aobre todo -u. on-... • pmrmitirtea 

lograr le remliZ11Ción de au eudaimoinia. El mejor gobierno, en opinión dal 

estagirita, - precl .. mente el que -i.t>lec:a I•• ~ par• que loa cludllcMnoa 

logran e- objetivo de _,. felicea, que • au juicio .. logra mediante "•I ejercicio y 

pr6ctica consumada de la virtud"•. no como respuemta a loa mec-.iamoa da 

coerción del Estado, sino "por el bian mismo". Dichal virtud se origi,,. en t.
elementos: la n•turaleza del hombre, sus hábitos y su razón. 

Uno de los principio• fundament•les del régimen político de I• polis ideal 

aa I• •Hemancla en el poder. En efecto, el eatagiritm p.mrte del principio - que es 

extre~mente improbable que uno sólo de lo• habit.mea da la polla 

sobreseliera - entre los demU - manera incontrovertible, preml .. que -16 
como única justificación para I• implantmción - I• monarqula. E .. 

irnprabmbilidad nos lleva a la concluaión de que los el~ dllber1 c:ompmrtlr 

allemativ.....,te "el mando y la -ienci•". Aristótele• no c:onsi..,_ 

deahonroao el que un '-'1bre virtuoso .. vier• an la situmción - c>bed•- ._ 
órdenea de otro; para 61 era claro que esto podla ocurrir, siempre y CUllnda el 

gobernado tuviera la certeza de que su -lencia -1• retribuida 

poateriormente, en el momento en que le llegara au turno - acuper el m.ndo. 

"Ea ,,_,..ter que__.. primero• obedeael el que ha da ~. mmnir.ató 

• m•,_.. - calofón. Ese aprendi,.., que - realizar .. durante la pr1....-a 

etapa - i. vldm del hambre libre, fonn• pmrte del ideml - -..:.ción que 
Ariatótelea propanla, muy ~almanta en las Libro& VII y VIII de La Politice. La 

gran critica que el eatagirltm -.za an ~de - ~. no 8ÓIO 

• Polltlco. p6g. 292. 
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de Alen8a sino de - le H61-. - que los aiat-• educlltivaa de loa puebl

griego• no -teben ~. en el anhelo de elcanzer el bien meyor, ni 

~ heci• •I ejercicio de 1- virtudes, sino ""'ª inclinedoa • _..nes 

ectiv~• de utilided t.npc>rel y metenel manifiesta, o bien que rep<esent-n 

un lucro meyor. Esta crltlce del estagirita no es, an forma elgun.a, obsolete; los 

ai- educeti- de cesi tode• 1- neciones occidentales lldol-.. del mismo 

defecto. 

La ed11cec:l6n es considerade, en este contexto del discurso aristot61ico, 

como un lnsm.n.nto de cembio; I• respon-bilidad sobra su orientación y 

result- nscee •n el EstadO. Solo ••i puede explicarse el hecho de que el 

estagirita oensure • los legisladores que se proponen reducir el proceso 

llducetivo de los ciudedenos a un adiestramiento militar, destinado a lograr el 

dominio de las neciones vecina• • la polis. La guerra, en la óptica da Arilllóteles, 

sólo podrla practicer98 como un medio de defan- de le polis, o en todo ceso 

per• so;uzger a los pueblos que merecieran ser reducidos a la asclavitud -como 

1- berbaros. En ningún caso - justificerla la guerra declareda contra un pueblo 

vlrtuo90, o que por alguna razón no mereciera ser esclavizado. El fin último de la 

QUMTa -ia, an todo ceso, el mismo que tendrla la existencia de la ciuded: el 

e¡erc¡cio de I• virtud. y ·- virtud - ejercitarla mediante las armas •I establecer 
la hegemonl• sobr9 los pueblos que no estuvieran dotedos naturalmente para la 

t.urn.tided. No •• dificil, _.. el observedor avezado, encontrar las 

correspondencia• entre -e discurso eristot61ico y I•• leot"las sobre la guerra 

juate que sustentó ta lglesi• católice durante I• Eded Media. Es posible afirmar 

que muchas de - i- - ~ como tresfondo, más o menos 
..-..sc:iente, de las lineas rectores de los diferentes ideólogos cuyo propósito 

he sido juatif"icar la a_,,sión imperialista, de- la Espalla de los Habsburgo 

heate el concepto de Lebensreum necionalsocialista. 
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SEXTA PARTE 
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•· EL CONCEPTO ARISTOftLICO 
DE LA llE.JOR CONSTITUCION POSIBLE 
(LIBROS IV Y VI DE LA POL#TICA) 

La idea generali~ de que Arist6tel- - el p-. de la Ciencia Polltica 

pmrece ericontrar argumentos de peso cuenda consideramo• la cuidadosa 

delimitación que el eatagirite eatablaci6 respecto de su objeto de estudio, en los 

primeros p6rrafos del Libro IV de La PoHtica. "En todas las art- y ciencias ... • nos 

dice el fll6aofo, "que no versan aobre una parta, aino que aon complataa en 

rel11ei6n con un género. pertenece a una aola considerar lo que corresponde a 

cada género ... " Esta afirmación es el fundamento -para aquellos tiempos- da la 

autonomia de las disciplinas científicas; la correspondiente • la Ciencia Polltica 

está contenida en las frases que transcribimos a continuación: • ... es evidente, por 

tanto, que a la misma ciencia corresponde considerar cuél ea la majar conatitución 

polltica, y qué carácter debe t-r de acuerdo con nuestro ideal si ningún factor 

externo lo impide, como también cuál es la que puede adaptarse a tal pueblo ... y 

en tercer lugar deberé considerar al ~imen que deriva de un supuesto dadO 

(esto es, ser capaz da examinar, en una constitución dada, cómo pudo surgir 

desde el principio, y un8 vez que existe aar, de que modo podrla _.rar au 

existencia al mayor tiempo posible) ... Ademé• de todo esto, aún - conocer la 
constitución que mejor aa ajusta a todas las ci ____ ·• 

La delimitación a que nos hemos referido puede entencleraa con mayor 

claridad al nos remitimos 111 principio ya manifast8do de qua Aristóteles distingula 

la "conatitución ideal" y "la mejor conslituci6n posible". Al estagirita aa la ha 

acu-. en muchas ocasiones injuatamanta, de ~ q.-atrapado an una 

paradoja: en su Intento por deapojarae de la influancia de Platón, terminó por 

utilizar modelos de argumentación cuyo origen último se remontaría precisamente 

"°Polllica. pág. 220. 
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• su ..-.tro ....,.,__ En el caso de le dlferencieción mencionmde, podo-1....,. 

establecer una analogla. El concepto aristot61ico de "le constitución ideal" podrla 

correaponder al Topos Uranos, a - mundo eidlttico que según Pletón ..-a el 

(ll'lico que tenla una existencia r-1. Se tratarla de le au..,. de todas la• 

perfecciorwa en el 6mblto de la orgenlzmción polilica; una sociedad sin ..-rores, 

.nhelede por Arlstótelea, pero que el realismo del estagirita comprendla 

aimult6neemente como imposible de pnicticar. Por su parte, el concepto de "la 

mejor constitución posible", que el estagirita desarrolla en dos libros de La 

Polltica, ..,.le el reflejo, en este mundo de relación, de ese modelo Ideal. 

Las dos formas constitucionales que Aristóteles consideraba, para su fuero 

personal, ·1- majoraa posibles", eran la monarquia y la aristocracia, con la 

-lvedad de que al eategirita comprendla perfectamente que era imposible 

~ una regla general, Inviolable, a este respecto, sino que habla que 

at- a la casulatica. La deganeración de la monarqula -ria, en la eacala 

plan!- por Aristóteles, la peor de todas la• constituciones posibles. La 

mon.qula -...1. justificada, como hemos dicho ya, por la superioridad 

1 ....... tionable del monarca: su preeminencia sobre aquellos que le rodean. E

car6cter aobreamliente le otorgarla la potestad de mandar y -r obadecldo. La 

!Irania - ti-=- in~19 porque • esa institución de mando y obediencia no 

corr.aponde virtud alguna, sino ten sólo la "-211 de laa armas de loa 

mercenarios. 

Si consideramos nuev- la e-la descrita por Aristóteles, a la 

arlatocracle correspondería el puesto de •segunda mejor forma constituciOnal 

posible", en el campo teórico; au correapondiente degeneración, la oligarqula, 

_.la entonaos "la segunda peor forma constitucional". L- dos etapas 

intannedlaa -tarlen entonaos r...,.....,,iada• por la república, que ea una f~ 

purm de gobierno, y su ~viación, la democracia. A -e respecto existe una 
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nuev• di-.aión .... tre Plmtón y Ariatól-. El primmro conaidW- - podl.n 

•xiatir deavimcionea "buenas", - dmcir, una oligairqul• "buena"; el segundo 

consider- que toda deavimción erm nefaatm. 

Ariatótal•• conaider- como explicmci6n y juatificación de I• exlatencia de 

1 .. difwentes form .. conatitucionales, I• pluralidmd de el.......,.os que integr

cada polis: la el•- pudiente, la nobleza, la el•- media, el pueblo llmno (dividido 

El estegiritm definía el t6rmino 

"constitución" como la orgainizaci6n de los poderes; bajo ese supuesto, las 

constituciones varia~r_, entre si en función de la influencia da los sujetos que 

participaban del poder politice, y loa lnt-s que representaban. Deatacó, sin 

embllrgo, que pmrm aua contempor*'9o• aólo habrla dos formas conatitucionalaa 

generalmente mcaptadaa: la oligairqula y I• democracia. De la misma forma, 

sel'l•ló el error de aua coetAneoa (y del mismo Pl1116n) de conaiderar que I• 

diferenci• entra oligarquí• y democrmci• consistla únicamente en el número de 

sujetas mctivoa que detentab.n el poder público. Eata horizonte ara demaaiado 

~ ~ Ariatótelaa, quien -tenla que era un• aimple coincidencia que los 

pobre• fueran muchos y los rico• tuar.n pocos; en todo CllSO, el gobierno de la 

multitud de pobres serla un• democrmci•, en tmnto dicho gobierno est•rla dirigido 

a slllisf..,... sua int- y no encmminmdo al b-star común, y de la mlama 

....,,..r• el gobierno de una mlnorl• de ricos -ria una oligm-qula si se cumplla el 

presupuesto correspondiente. 

La distinción entre doa grupos mntegónlcoa, pobres y ricos, ara aún limitada 

para la concepción ariatot61ica de la sociedad. El estagirita propuso una 

c1 .. ificmción d~e. que • difarenci• de la mencion- en el capítulo anterior 

(enf~ a la ciudad ide•I) correaponde al univarao aocial de la realidmd, y que 

- compaldl í• de diez grupo• aoci-. Lm pri,,._.. cl•se •-1• compueata por 

loa campeainoa. I• gran maaa del pueblo de una aociedad predominantemente 
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mgrícola y ~. La ~ -'-1• c:onram'8da por los ol:lreroe y loa 

artesanos, habitantes de la ciudad que prestaban aua -rvicioa ocasional-•. 

La tercera la integrarlen loa co~ant-. cuyo lucro censuró al estagirita al 

abordar al terna de la c:ramaliatica. La cuarta clase -arla formada por loa 

jomalaroa, y la quinta serla la el._ milils. Exl- una gran pdoimica raapecto da 

la .. xta cla .. ; el texto qua ha sobrevivido no nos pennite saber • qu6 grupo .. 

refería. Loa ricos q..-rí8n agrupados en la ~lma el•-; la octava 

correspondería a los magialradoa y demás funcionarios públicos. La claae 

deliberativa estaría integrada en. un noveno grupo, y los encsgadoa de la 

jucticmtura en el décimo. 

En relación a la democracia, Aristóteles analiza est• forme conatitucional 

degenerada y senara los cinco diferentes tipos existentes, de conformidad con su 

conocimiento del mundo antiguo y de su 1_...iaria colección de conatitucionea. 

La primera forma constitucional de corte democrático estarla - en un 

principio que supondrla la Igualdad de todos los ciud-noa, sin Importar al monto 

de au patrimonio. La premi .. ideológica que pretendería jumtificar la i-ldad 

entre ricos y pobres apuntaría a que la demooracia .. ria el único sistema q,.

garllntizaría la libertad; según aus defenaoraa, el hombre solamente podría _. 

libre en una ciudad cuyo gobierno admitiera la participación igualitaria de todos 

aua habitantes. En e .. contexto, los pobres tendrían una mayor influencia en loa 

órganos de gobierno y en los procesos de '°""' de las decisiones pollticaa 

fundamentales, por au número. 

La segunda forma ele democracia .. rra aquella en que las magistraturas 

fueran distribuidas entre loa diversos grupos sociales de conformidad con loa 

censos tributarlos levantados para tal efacto. Aristótetas critica esta aiatema con 

al argumento de que los censos tributarios aran reducidos e imperfectos. Loa doa 
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pri- tipc» de E- democlMico son ~ lleft81edos por el 

eategirtt. como uno sólo, - que soli81'1 combi1111rse con facilicted. 

Le tercerm e1- de fonnll conatitueianal demoa6ticll wre equell• en que 

P9fliciparl81'1 todoa loa ciuctedtlnoa, aiempre y ~ logrer81'1 ecrediter au 

- e• ideocle, de ..-.. Incontrovertible, medlent• 8nlepeaedoa que tembi6n 

r..ron cluded8noa. Ariatótele• deatece que en •at• tipo de -i.do democrático, 

m6a que un gat>i.no can f-=u- diac:reclone._, aolia darse un gobierno 

.-1ec1do con pleno apego• la ley. 

El cuarto tipo de -- de corte democrático, similar al anterior en cuanto 

al principio de legalicted, permitirla • cambio que cualquier ciudadano pudiera no 

~- participar en les Asamblea•, aino -....a -r electo para 1-

magiatraturaa. Por úttimo, la quinta el•- de forma conatitucionel - una veri81'1le 

de•- doa --· pero con la gran dif9r9ncl• de que abandonarla el principio 
de legalicted, y partirla de la - de que la aoberanl• radica en el pueblo. Eate 

tipO de -- democrMic:o admitirla que loa decrato• de laa --• tuvieran 
mayor peao que laa ley•• expedidas con anterioridad. La facultad diacrecionel de 

- "-"bl••• c:onviertWI a - el•- de demOc:racia en la peor de t-. el 
eql.liVB- reapaclO de la rePública de lo que la ti,_,18 ea para la monarqula. Le 

crltlce del eatagirita - peculiar ....,..ao del último E- democr6tico deacrltO: 

no lo conaldera ~ una fonnll conatituclonal, por el hecho de que la ley 

no -la Imperio algUno. 

En relación • I•• oligarqulaa, Ariatótelea distingue cuatro formas báaicaa. 

En pri,.... IMmino - ,..,-,_ • los Eatadoa oligárquiooa cuya diatriDución de la• 

magi-...a - hacl• en - a un cenao tributario, pero con limite• tan altoa 
que loa pobr9a quedaban totalnw>l• excluldoa de la poalbilicted de -mpeftar 

alguna de ellaa. Le aegunda fomla oligárquica tarnbi*'I - car~ por 
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P911ir del criterio de un .....a tritiut.io, _., can llmit- m6s ..,.,..;bles; en -

ceso, las vac.ntes serian ocupadas por ...-:tio ele elecciones ce....-s únice y 

exclusivamente entra la eta- da los propietarios. Aristóle- ~ un 

setlalamiento respecto ele -t• oligarqula, qua nos~ pn-. en .. s de la 

claridad: si por alguna razón fueran electos todos los ptOpiatarios p.a 

de-mP.911ar las magistraturas, el gobierno olig6rqulco - convertirla en realidad 

en un gobierno aristocrático. 

La tercera clase de Estado olig6rquico - ceracterizarla por la forma da 

sucesión da los funcionarios gubernamentales, cuyos cergos serian transmitidos 

de forma hereditaria. Por último, Aristóteles - refiere a una vari...te de la 

anterior, pero que guarda diferencias que la constituyen como un cuarto tipo de 

oligarqula. En ese Estado, que tambi6n serla denominado "dinastla", regirla el 

sistema de transmisión hereditaria ele las magistraturas, paro a diferencia del 

anterior, habrla un abandono total al principio ele 1-lidad, y P'

discrecionalidad de loa miembros da la oligarqula para la toma de decisiones. El 

estagirita compara -ta oligarqula con la quinta forma da Estado democrMico y 

con I• tiranra en general. 

La transición entre una forma y otra es uno ele los problemas qua int

aapacialmenta a Aristóteles, y al qua dadicar6 un apartado especial -

analizaremos en su oportunidad. El estagirita considera qua las cualro formas ele 

Estado democrático (la primara y la segunda eta- son idantif"teadas como una 

sola) y las cuatro formas de Estado olig6rquico son en .-lidad • .._. de un 

proceso histórico; al plantearlo en esos términos, Aristóteles le da un cariz 

din6mico al estudio de la Taorla del Estado, y lo sitúa en una parspactiva 

histórica. Por otro lado, destaca la posibilidad ele que la forma constitucional no 

comssponda totalmente can la verdadera integración de sus podaras, y cita el 

ejemplo de un Estado cuya constitución no sea damocr6tica paro cuyo gobierno si 
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lo -· L9 expllc:eción de -· ~ ..- el c:er&t- fannal de un 
Ellledo y au ... 1idlld mmteri•I ~ ...,. que - encuentra en tninaici6n entre do• 

formea conatitucion11lea difenlntea. 

En ...i.ción • I• forma conatitucion11I •iatoc:o-6tiC11, el eat.girii. con•ider• I• 

poaibilid8d de que ae ....,,ir .. ate de -· mane .. s diferentes. La primera de elles 

...,.la mquella en que las magiatretura• fueran aaignedaa ún1.,.,.,_,¡e a equelloa 

que ~¡...,_, de entre loa derrma hombre• libres por la exoalencia de su virtud. 

En el 6mbito del penaemiento polltico ariatot61ico, 6ste tipo de .-latocracia ...,.1. 
"la mejor conatltución poaible", dado que loa funcionario• que ocuparan la• 

magiatraturas serian abaolutamente mer~es de tales honores, por au 

natunilezm intrlnaeCll; por otro lado, el aistama propuesto tiene la ventaja de que 

eaos magiatrado•. al aer hombrea prudente• y caracterizados por la templanza, 

... llzmrlan todo• loa ectoa de gobierno en función del int- generel de la ciuded 

y no de aua intere- particul-• o de claae; la eatabilldad eaterla garantiZ8da 

por la justicie imperante, y el b-.ter de la población qo..iedarle de una u otra 

forma aaegurado. Es importante "-< hlncapi6 en qui-• f0rm8rlen perta de 

- 61ile que detentarla el poder. Ariatótelea identifica plenamente • la claae 

pudiente, propletarie de tien'- y eaclavoe, como -na que reúne las 

c.acterlatlca• neoaa..i-· para producir hombre• verdederamente librea y 

virtuosos, dado que dillpOner'I del Ocio que lea permite .,..,.,,,inar - ectlvidadea 

haci1t la vida contempletiva, el estudio de la filoaofla y el cultivo de la amisted. 

Por ende, loa magiatr9doa serian lodos ellos ~ emanados de ... cl

socilll, le a6ptime que Ari•tótelea enumeró en La Politice, y de le cual se 

deriv•lan le octeva (los magiatredoa encargado• de le administración), la no..
(loa ciudadanos que integrarlan el órgano deliberativo) y la d6cima (loa 

f~ de lejudlClllu .. ). 
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La ~ a- de conatltualón ariatoer6tic8 cona-.csa por el 

~o ariatot61ico - mquella que.....,... en c..nta no eol--.te el criterio 

da le virtud P'I•• la distribución de I•• magistraturas y loa honclr9s, alno tambi6n • 

la riqueza y• la voluntad popular. La combinación de -toa cr- el-.toa puede 

dar9e en una misma forma conatitucional, y ~- aún el rmngo da 

ariat~a. según el -taglrita. El ejemplo m6a cumplido da e- arlatocr8Cla -

el de C6rtago, cuyas pec:uliari-. twmoa detellado con anterioridad. Por 

último, el tercer tipo da ariatocr8Ci• a qua t.moa de -Irnos - aquel que 

conalderarí• los criterios de la virtud cl..-.n. y da la voluntad popul• como 

directrices para la repartición de los cargos y respon-bilid- públicas. A 

diferencia de la anterior, asta fOrma da aristocracia omitiría totalmente el criterio 

da la riqueza da loa ciudadanos para determinar su paso en la participación 

politice. Es discutible, por otro lado, que Arlst6te- Identifique este tipo de 

aristocracia con el ~imen imperante en Esparta. Desde un punto de vista 

metodológico, pudi6ramoa encontrar una contradicción entre e- setlalamiento 

del autor y otras opiniones suaten-• en otros libros de La Polftica, en donde ha 

identificado a Esparta como una combinación más o ~ feliz da traa formas 

constitucionales diferentes: oligarqufa, monarquía y democraci•. 

Mención -1e mereca el an61ials que Aristóteles •-liza da la república. 

En principio, el estagirita se ha referido • ella como una •forma pura• de 

constitución; la disquisición sobra sus caracterfsticaa - inicia con unm correcci6n 

enigmática, en qua pretenda colocar a la república al lado da laa formas impuru, 

sin Identificarla propiamente oomo una da ellas, por considerarla -••mente 

deficiente respecto de lo que él llama "la constitución m6s recta•""'. Esta 

corrección, inoportuna desde el punto de vista metodológico, pudiera oonduclrnoa 

a la confusión cuando el filóeofo - ,..,.,_ a I• república como una mezcla de 

democracia y oligarquía, lo cual - ralativarr.me contradlc:t<lrlo con la ~ 

IOOPoUtic:a. ¡p6s. 2211. 
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preliminM" que el miemo .utor pi.nte6, .egún .. cuel -1• u"8 constitución 

republie8f'8 11quell• .., que det..m...• al poder político I• mayorl• de ·loa 

ci~oa. si8mpnt y cumido dichll mayoria encmni"8r• aua 8Ccianes de 

gobierno •I bianeat•r general de I• polis, y no al beneficio da sua "interesas de 

cl8-·, da n8tur.._. excluyente. 

El problema ti- en realid..:t un C8ráctar filológico, máa qua filosófico. Si 

8J)licár•mo• loa principios da I• lógica ariatot61ica, darlvarlamoa qua as imposible 

qua I• mezcla de dos formas constitucionales impuras (la democracia y la 

oligarqui•) nos den_ como resultado una forma pura (la república); peor aún, si 

hemos afirmmdo que la democracia es una desviaci6n de la república, entonces la 

república no podria aer el resultado de la mezcla de su propia desviación con otra 

forma constitucional. La solución parece encontrarse, por un lado, en la relativa 

pobreza terminológica con la qua trab8jaron loa filósofos jonios de la antigüedad; 

por otro, en los axca110s de loa auceaivos tr8ductoras y editoras del Corpus 

Anstotelicum. En todo caso, pareciera qua Aristóteles no se refiere, en al análisis 

qua .....n.moa, a la república en tanto "forma constitucional pura". Una frase del 

texto pudiar• mrojar luz sobra al tema. Dice al estagirita qua • .. .la mayoria da las 

ciud..:tas racl.m8n I• forma de república ... en razón da qua su único fin ea la 

rnezcl• da ricos y pobres, · de riquez9 y libart8d ... • Podemos obtener, como 

conclusión, qua "la rapúblicll" qua Arlat6t- analiza.., el -xto capitulo del Libro 

IV de L• Politic• as en ra•lid8d un sistema da gobierno, extendido en formm 

mayoritari• an I• ...i8da, y no la forma taóricll • qua h8 hacho referencia con 

8'1twiorid8d; en otr8• palabras, qua al discurso aristot61ico aborda ahora un tema 

da la re•lid8d concreta, y 8b8ndon8 momentánaamante el m•rco de la brill•nta 

construcción aid6tica que habla v..,ido desarrollando con anterioridad. 

La n.turalaza y C81"8Ctarlaticlla da eaa "mazct•" entra oli~qui• y 

damoc:raci•, a la qua Aristóteles ha deaign8do con al equivoco nombra de 
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"rwpúblice", - objelO - fNIYOf' im.r6e - -.g1r11a1. En .r.cto, ~ 
distinguir trea tipo• de "mezcl•º de 81T1b8a d8avi8Cionea conatitucion81ea, cuyo 

reaultado -án tres correapondiente• el-• de república. El objetivo último, en 

loa trea caaos, -rá logr .. la perfección de la mezcla; ea decir, logrw un ~ 

conatitucional que .,.- - identificmdo por 81 obaerv-. a un miamo ti«npo, 

corno o!igarqula y como democracia. 

En primer término debemos referirnos al sistema conatitucional que asume 

rasgos comunes tanto a la damocracia como a la oligarquía. El ejemplo que 

proporciona Aristóteles nos facilita la comprensión de este sistema. Una de las 

características de los gobiernos oligárquicos, según el autor, es la de establecer 

una multa a aquellos ciudadanos ricos que se nieguen u omitan desempeftar las 

tareas propias de la función judicial, mientras que no se proporciona ningún 

salario a los ciudadanos pobres para hacerlo. El efecto elitista de estas 

disposiciones es evidente: los ricos participan de las magistraturas por temor a la 

multa, mientras los pobres pierden Interés en hecerlo porque no obtienen 

provecho alguno. Por su parte, los gobiernos c:temocrálicos est8blacen un salarlo 

para los ciudadanos pobres que desempel\an funciones jurisdiccionales (como en 

el caao de la Atenas de Platón) y no prescriben multa para los ciudadano• ricos 

que se niegan a hacerlo. En el caao de la primera forma de república a que -

refiere Aristóteles, la mezcla tomarla elementos de uno y otro aiatemas, 

manteniendo la multa a los rico• del aistema olig6rquico y eatableciando un 

aalarto para los ciudadano• pobres, como en el democr6tico. 

J:I segundo tipo de mezcla cuyo raauli.d<> serle ..,. conelilución 

republicana se fundamentarla en le del8rmineci6n de un "término medio" entre lo 

prescrito por la c:temocr8Cia y I• oligerquía. Nuevamente debemos atender a un 

ej8mplo para f8Cilit8r nuestra compren•lón de la idea que Ariatótelea propone. 

~s que I• partlcipeción de loa cludedanoa en la ~ -!Al 
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J 1 ... ...- por cnt.rioe coollladlelurloe en I• dMnoa- y 1• aligsqul•. En -

úllimll - canaider9 ,_...io que loa ci-.0. .,.rticiP9"1- di!IPO"Qen de ..,,. 

,_ normlll...,..• ...,,_, m~ que loa .,.rticipomnt- en 1--·de 
loa 1'9glnwwa demoa61icoa no requi_,, de ningun. ....,, .. P91r• dlafrui.r de au 

~I•. Le "'9Zcl• republicaln. - lograrla, en - ...P....eto, rnedienle el 

~miento del t6rmino medio, repre.....- por un cenilo. tribui.rio 

moder9do, y el requiaito de cani.r con una renhl mlnima que permitier• que 

PM'tici.,_..,, en • ......,._ un rn.yor .,...,_.., de ciudecMlnoa que en el e.so de la 

al;g.,.qul•, pero menor que en el .,..., de I• democr9Cia. 

El tercer y último tipo da mezcla de carácter republicano seria aquella que, 

a I• luz de elementos formales contr8dictorios entra democracia y oligarquía, 

optara por un camino distinto de ambas. El ejemplo correspondiente se refiere al 

,..8QO demoCl6tico de distribuir la• magiatraturas por medio del sorteo, y al 

olig6rquico de distribuir dichas magistratur•• en función del monto de la renta que 

perciben loa ciudlldanoa. La solución, - que ambos aistem.a se toman 

irr.concilillb ... en eate •apecto formal, aerfa una tercera propuesta: elegir a los 

ci-...Os que han de desempet\ar cargos públicos por medio del voto. 

M6a aencill•, t.rno ·en la forma como en el fondo, nos parece la 

cl•aif"ic.ci6n que twce Ariatót•lea de loa distintos tipos de tiranía, a la que 

considere I• peor de tas formas constitucionales posibles, y que en ocasiones 

llega a describir en los limites de la propia conatltucionalidad, por su carácter 

desp6tico y unipersonal. En primer t6rmino se refiere al estagirita a la tirania que 

aall• ci.r.. -· loa pueblos b6rbm"os, que - baaaba en al control absoluto del 

poder, en todos sus aspectos y manifestaciones, por una sola persona, y en 

función de sus intereses particulares. No menos re-to le merece la segunda 

fonnml de tlr.,,la que ...,._., y que ldentific. como I• "dlci.dura" que sa pr9Ctic6 

en .. .ntig(Mldad de loa pueblos griegos. En ambos caaoa recc>n<><» que el poder 
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- ....-. - principiO, de....,..._,._. ...... ,__.quia, - decir ......... 
a.ta bue legtll, y con el con...tim- de loe eúbditoa; paro eeftala que al 

gobierno de I• tlrania _. ~ c1e--1ega1 y ..-rce-
cle ...-.. dl9C1'8Cional, aplicando eue deciaionaa ..-- la "-za, con lo cual 

- __,._ I• dif..--.ci• m6a in1POf1*1t• raapecto de la man.quia. 

El tercer tipo de tirania a que - ...,._ au -li•i• - Identificado 

plenamente con la úttlma claae ele monarquia • qua noa .-tmoa ., el -

correapondiente, es decir, la monarquia absoluta. Se trata ele mqual r6gi~ da 

caréc:ter unlperllOn.81, en que el tirano gobierna da manera irTesponaable • otroa 

ciudadanos que le son igualea o superiores en virtud, y lo h- an vista del 

provecho que puede obtener en lo personal, eln importarle en absoluto el 

beneficio que el gobierno constitucional debe reportar a los ciudadanos. 

El análisis aristotélico de las diferentes formas constitucionales desemboca 

finalmente en la reflexión, por dem6• brillante, de tras temas trascendentalea: 

• La definición del tipo constitucional que seria mejOr Instituir en la polis 

• El ~I de la clase media en la preservación del r6gimen constitucional, y 

• Las modalidades que debería asumir la organización de loa tres poderes: el 

administrativo, al deliberativo y el judicial. 

Es posible afirmar que el discurso del estagirita encuentra, en esos tres 

temas, el majar de loa escenarios para demostrar la aplicaei6n del realismo 

aristot61ico en la Ciencia Politice. Nos muestra, una vez més, I•• diferencias 

irreconciliables del pena.nlanto ariatot611co y de la Teorla del Eatado de Platón. 

Ariat6ta- preferia, corno t.mo• dicho ya, loa regin...ea que -

fundamentaban en al criterio ele I• virtud para regular I• participación polltlca da 

1110 



loa ciucMdeno9. Aal, ..-wqul• y erl-.cie ocupen un luger predomil'W1M -

'*"'i,,.,. de au mtlel•ICi• dillCUraiv• y de .., opinión te6lica (dolta). Sin 

~. el filóeorv ,_,. le lmposibilided de ~leer el mismo r6gi,,_., • 

todea lea polia de .la H61ede; an otr- pelabnla, la .....,.aidad de que el lagialador 
--.diere el .,..._ einguler de cada uno de loa pu9blos pare determiner el tipo 

de ÑGi,,,., <:On9titucional que le cotre8PQf1derle. El preaupue8to de la teorl• 

eriatot61ice ea, an e- sentido, la exiatenc:i• de grupos y el- aocl•._ cuyoa 

1ni- aon, - el me;or- de loa ceaoa, diferent .. , y en el peor, contredictorioa. 

Le diatinción no - limltll • une peculiarided aocioeconómica o socloculturel. L• 

netunaleZll de lea diferencies reaponde aobre todo a dos ceracterlaticaa: cualidad 

y centidad. La• diferencia• cuelitetlvas entre eaos grupos sociales p..-, 

conaiatir, .-gún Ariatótelea, en le riqueze, en la libertad, en la educación, en la 

nobleza, etc. Las diferencias cu•ntitativas nos permiten distinguir claramente 

entre riooa y pobres (auperioridad num6rica). La eatabilidad dal régimen 

conatitucion•I ~ldetá, en - aentido, de que los grupos que .--n su 

~· - mentengen en poaicione• de meyor importanci• o demuestren 

meyor ruerz. que loa grupos que - el cambio. En ceao de que 6atoa último• 

logren oonaolider un• meyor tuerze que loa primero•, neceHriernente ocurriría 

une revolución; le identided de loa protagoni-• de cada uno de •- grupo• 
-a 10 que desviará la forma conalilucional hecia la democracia o le oligerqula. 

Ariatótelea de•tece entonces que el lagialador • ... debe siempre hacer entrar 

como el..-nto de gobierno • la clase medie ... ·'º' , ea decir, fomentar 11u creación 

y cr9Cirm.nto, e incentivar su perticipeción en los órganos polfticos de mayor 

importancia. El eatagirita nos refiere que la exiatencia de una clase media 

..........,_ facilite el .. tablecimlento de un got>iemo constitucional, y diaminuye 

laa posibilidades de que dicho gobiemo sea victima de convulsiones intestinas. 

e ... __..,;0n - he prestado • la mere intM'pf'ltlación aegún I• cuel el 

101 PoUtica. p6,s. 23.¡. 
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1 l'lgirila ...._. o,,inedo qo.- .. mejor c:mnMiluCi6n poeillle .... .. 

COfT99PO"CI- a la rwpúblice, o en - caeo a au desvlaciOn nmur.t, la 

-.noaacia. Hen --..Ido - dielala, 8obre todo. aqualloa qo.- - 1..--en 
ao ICOl"lllW" en el dillCUl"80 ariatot61ico una suerte de justificación ta6rica para loa 

regl,,_... democ:r6ticoa contempoi61oeo•. y qua Identifican a 6aloa ~ los 

alat..,.. polltic:oa en cuyo sano ha ganado mayor importancia la el•- media. No 

deber> extral\amoa -toa axceaoa; la imparcialidad de la exposición del -.girita 

ea manif"-te en ceai. toda su obra, y pr8ctic:amente podrla ~ una 
juatificec:ión teórice para todos los sistema• constitucional-~. 

deade la monarqula constitucional hasta las oligarqulas buroc:ráticea del mal 

llamado "socialismo real". Pero ea igualmente importante prec:iMr que exiaten 

insondables diferencias 1tntre la antigua democracia ateniense y su de-miente 

lejana, nueatra democ:rac:ia oc:c:ldentei; y que el c:onc:epto aristotélico de "clase 

media" no - totalmente identificable con la moderna noción que t_,.,,,.. de la 

misma, como no sea en función de la ublc:ac:ión qua le corresponde en la pir6mide 

social. Lo cierto es que la teorla aristotélica de la clase media podrla aplic:ar8e 

igual..-.ta a la democracia que a la oligarquia. En efac:to, Ariatótel- noa 

destaca ambos casos de manera anf6lic:a, al comentar que al gobierno olig#quico 

puede hacer desean..- su estabilidad en la clasa 11'19dia si la oligarqula extiar>Oe 

a 6ata última los beneficios que normalmente re...-va para sus miembros; y que 

de la misma forma, el gobierno democ:r6tic:o ~ garantizar su viabilidad •i logra 

vincular las premi-• de au constitución a los intare-• de la cla .. media. En 

todo caso, la mala inteq>retac:lón a que nos hemos referido pudiera derivarse del 

hecho de que Aristóteles rac:onoc:e, un poco a regallaclientes, qua los gobiernos 

democráticos pueden sar mu dur-ros, en general, qua los olig6rquicos, 

precisamente por le presencia de una clase media numerosa y participativa. 

El fundam.1to de la -latencia de la c:1- media no - ..._..,.., 

c:uri....-nente, en Lll Polftica, sino en su antecedente ya comentado, la Ética 
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~- Ari8t6telee ~.., ..W últlmm que .... Vidll f91iz - la que -
logrm por medio da la virtud, y que la virtud canaiatla an el t6rmino medio; 

~- que e;emplificó brillan!.,,_..• el con...ter lo• •-- da le valenlla, 
que -i• un t6rmino medio entre la t-ided y la coben:lla. En el ceso dal 

unl-- eocial, el concepto da medienl• - refiere natural.....,.. e lo• ext....,,.,. 

da ~ y riqueza; la moderación an la po-•ión da loa bienes resulte, desde 

- punto de viste, a....,._,.e ~ldebla pera el hombre que aspire a lograr la 

eudelmonia, a vivir da aa.rdo can le 11noflt, dedo que de lo• ricos y de loa pobres 

dioa Ariatótelea que • ... loa primero• t6rnan- de ordinario insolentes y grandes 

melvlSdoa, y los 88$JUndoa malhechores y criminal•• de menor cuantía, y de los 

delitos unos - cometen por insolencia y otros por maldad ... """ Los ricos 

desc:onocen cómo obedecer. mientra• loa pobres deaconocen como mandar; el 

t6rmlno medio arlatot61ico, la eta- media, sabria hacar ambas cosas de la forma 

~- El .. tegirite Mftal6 adem•s dos grandes peligros para la ciudad en 

releci6n • loa c.rgoa públicos: bien que fueren de.-ec:tos por quienes deberlan 

ocupm'los, bien que fueren enhellSdos empellosamente por quienes no los 

..--len. La 110luci6n anta esos dos paligros la encuentra en la el•- 11'Mtdia, 

cuyos miembros no sallan rehusar las responsabilidades de la magistratura, pero 

tampoco - dediceb9'1 por todos los medios a alcanzar dichos honores. 

Con enteriOrided deatacemoa la importancia que Aristóteles solla atribuir a 

la amistad, tanto en la Ética Nicomeq.- como en La Polftica. El estagirita 

consideraba dificil que pudiera .. tabl_.. una amistad verdeciera entre los 

miembrO• de une ciuc:led pol•izeda, carente de una abundante clase media. En 

efecto, - ciudad "de amos y esclavos· serla el escenario del desprecio de los 

primeros y la envidia de los segundos, paro diflcilmente de la amistad que debe 

-latir entre los hombrea virtuo110a. Este nuevo argumento apologético de la cla

media nos lleva a una conclusión lógica, que el eategirite expone: la mejor ciuc:led 

IU: NJtica. pip. 231 y 232. 
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wf• - q,'9---~. t-.- y dlrigldll par - ml9mb- - dld'9 
e1-. eontr.rlo aenau. I• ciud9cl - no.,....._, con..,,. el-..,...._, ,,...,_._.. 
y, par end9, que pmtk:ip9 del pod9r público, ..... _,_... • dHlmil llC•..,.., 
r6gimen de d9mocr9ci• pur• o de ol¡g.,.qul• pu .. ; mnboa r9QI,,__, por .u 
C9r6cter 9Jdr9miata, llev•I.., • I• ~ h9ci• I• tir....I•. R-=--m Ali~, 

por último. - lo• mejore• legi!ll--. loa mú g....-. -lat- de Greci•, 
•urgieron precl-..-.te de I• ele- medi•: Salón. Licurgo y c...,.... 

El punto m6• 61gido de eate parte del discurso •riatot61ico ea, ain luger • 

duda•, el correspondiente al de la división de lo• poderes conatituciona-. Suele 

atribuirse esta división al talento de Mont89ql.lieu, y trea...len-.lle - olvida que 

Aristóteles formuló an al capitulo d6cimo primero del Libro IV de La Política una 

teoría iguelmente relevante. El est.glrita -t\aló que existlen, en toda• la• formas 

conatitucronale11, tres elementos org6nicoa: • ... uno es el que delibera sobre loa 

••untoa comunes: el segundo es el rel8tivo • lea "'8Qiatr8tur••. o - ~le• 

-.i ser, cu61 .u -a de ~enci• y cómo debe pux:ed•-.e a su elección, 

y el tercer elemento es el poder judicial... •103 No ea dificil distinguir loa r•ago• de 

los podare• legialativo y ejecutivo en loa do• primero• que ..-.clona Ariatóte-. 

sobre todo •i cona-.mo• el poaterior ..-11ai• que dedica a cad9 uno de ellos. 

Asimiamo, resulta int-nte advertir - el eat9giribl atribula "el poder ~ 

de la república" el poder legislativo, ea decir, a I• Aa.rnblea. 104 

Al poder deli-ivo le atribuye Ariatóteles la fecuHacl de ~de todo 

equello que est6 ral9cionado con I• guerra ~ida contr• un enemigo 

exterior y I• celebr9ción de loa tr-s de pmz; reaponNlbili- que muchea 

socl-s moderna• aún adjudican a sus reap9Ctivoa poderes legislativos, como 

en el caso mexicano en que el Senedo de la República conoce de .apectoa 

rel9cionado• con I• polrtice exterior del E- ll' de I• r.tificeción de loa tr9t9doa 

103 PoHtic:a,, plg. 235. 
104 POHlica. ..... 237. 
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11-1 E g' •I••· Por _., perW, el 6rgeno dml....UVO • que - ,.,_. el 

-•D'ollm .,..,..I• de canocmr de .. mpticllcl6n de •-~ de ~ importmnc:i9, 

.-na .. .,_,. de ....-. el deetierm de "" ciu ' ._.., o .. co11flecaci6n de -

.,...__ Alll miemo mlrlbul• • - 6rgeno lo que --.. cao- como 
"mlribuci6n tlecmliz9darll", - decir, .. fllCUllmd de pedir y eprcm. ... ~de 
loe ~- e- puede --· .. decir .. -.glrite que .. poder 

delibenitlvo - _,....,."de loe -- comune9" ,.., - ,.,_, •• loa de ..__. 

lmportmnclm. - por .. ~ •• aquelloe que repercuten ••• mociedad en1 ... 

y que por ello~- Woorwideredoe de gren --ICI•. 

Le integrmción y dlnllmlca del órgeno deliberativo encantrwl• 

pecu1..-a muy di8tinti- en io. regl...._ demoa6tico y oligárquico. 

Aristóteles - refiere • •-• P9Q.lli•ridedes, comienze por mencionar que exi•ten 
cinco modelldedes en loa regl..__ de corte demoa6tico. En le primere de 

...... todos 1- ciudedenos deliberarlen por tumo, pero no lo harlen en presencie 

de I• lolelidacl de le ci.-enre. Le megunda modelided, loa colegios de 

megi*-doa dellberarlen en forme conjunte, como delegado• de I• m•

~; •- ciudlldenos ejercerían por tumo •- megistraturas. Le tercer• 

forrNI de lnlegración del poder deliberativo en •--· democnüicas serle 
aquel .. en I• que todoa loa i::iudlldenos deliberarlen juntos, en I• Asemblee, pero 

ún~ pere efectos de elegir • los megi•tr- de I• administración, pera 

t.....-~. pse le promulgeción de leyes y pere asuntos relacionedos con 

le politice 8lCterior; en lo -.. le Asembl- delegerl• dich•s funciones en lo• 

megi*-doa C01••9P011d-. 

Le a..rte forme de integreción, muy similer • la anterior, serla aquella en 

que los ciudedenos se constituyeren en Asemb- únicemente pere le elección de 

1c» megistr8doa y .. '9ndición de .,..._, delegendo los ...,,.,. •suntos en 

dichos funcionarios; la quinte y última fonn• da integreción -1• aquelle en que 
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toda9 - Ood i1 - de ........... Mwtlllll --- toclOe I09 --· par 
n- que .__ "'--'· cMdo que ._ m•11i1bmdoa - llmltsimn • ....iiw 

•-•• dl•clao- pr91irninswe, y.,.. todO - • vlgilmr que._..., dllm de diclhm 
~.....,,, ,..,,_ •.• .,...,.lea. 

L.-~ del podw del~ .... ·- ran- conetitucianmlmm de 
corte olig6rquica tendrlen, camo común denomi,_., que 96lo un~ grupo 

de ~ delibel"Wlmn eobrw toda9 I09 -.nta9. E- grupo 9dmltlrf•. llin 

embmrQO, c:umro mocs.11ci.-e. coneeponcti9nt•• • ._ c:umro tlpoe de o1;g..qure • 
que - twnoa referido ~ -iorldecl. En el prl..-o, loe miembroe del grupo 
deliber- _i.... peqo.eftoe propi-; .... el eegundo, ....... •lglM'>o• 
m~ ·~do9·,..,. ~ 61ite; en el,.......,,•- miembroe del~ 

deli-ivo - hebrl•n de•ignedo • el mismo• como tale•. y eu cer6cter -1• 
twrediterio; en el último, un grupo pequefto de oligmreea decidirlen llobre ciertoe 

eau~ eepecíficoa, pero un grupo meyor reeolverl• -. eeuntoe rel~ 

con I• ~Y I• pez. 

En relación con el poder deliber8livo de 1 .. democrec:i-. Arist6t

recomendeba que perticiperen en las asembl- tenlo loe grandee ..nor.e como 

lo• hombre• libres, y que los miembro• electoe • le -mbl- (por eorteo o por 
voto) oorrespondieran a diferentes el•- eocielee, en un número que permitiere 

gerentizar un cierto equilibrio. E•te idee, einguler en el contexto de le poeición 

erietot61ice ante la democrecia, pudiere h- eervldo como fuente de inepiraci6n 

pano el sieteme fnlnc6s de loe E•tedo• General••· durmnte I• etepe preví• • I• 

...,,..lución de 1789. 

En lo que h- a la• ollgerqules, el estegirita ~ elegir pere •I 

6rgeno deliberetivo • elgunae pereonas perteneci- al pueblo llmno, o ~ 

une eepecie de "comieión coneultlve·, lnt_..s. por pereones de - -eoción. 
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__ .,.... de diCt8mirw" - ~ de cielt8 lmpcwmnci., que ...,...._ 

debierw'I - di8CUtidea en la "-nb._ de ollgarca9. E- _.,. organización 

tandrla corno propóeitD, -.gúr"I noe - el propio Ariet6telee, permitir que 
carttinusll la participm:lón de •-a-popul- en la función deliberativa, pero 

de forma tal que ~'- imi=.edi- para modificar aubetanclal....- la forma 
de .. constitución. 

La funcl6n adminiatrlltiva del E•-. a la que ya nos i-noe referido con 

~. -la deposi- an laa magiatraturaa polltlcaa, aobr9 laa que 

Aristóta._, .., obvio de repeticiones, daclica _... unos cuantos comentario•. 

Daai-, sobra todo, al hacho de que su función bllaica ea la de mandar, porque 

al mando "ea por excelencia lo propio del poder" -""' El estagirita hace el 

set\alamiento de que la distribución de las magistraturas también dependería de 

la magnitud de la polla. En las ciu-• gnondea, nos dice, serla conveniente 

-tabl-.- magistraturas independientea, a las que habrla que adscribir una 

función especifica; en I•• chicas, por el contrario, seria recomendable concentrar 

di..-a magistraturas en unas pocas persona•. 

La vari- de las magistraturas eatarla sujeta, en la óptica polltica de 

Aristóteles a tres factores rillativos a la elección de los funcionarios. En primer 

t...,,.,ino, la cantidad de personas en las que estarla depositada la facultad de 

elegir a los magistrados; en segundo lugar, la cantidad de personas que pudieran 

- designados para deaempel'\ar las diferentes magistraturas, y por último, el 

aist..,,. emple8CI<> para realizar la selección (voto o aorteo). La combinación de 

1- div-• poaibilidade• de cada uno de esos tres factores nos conduce a 

considarW" doce modos poaibles de celebrar la elección, y cuya exposición 

demandarla un detalle que excede los objetivos de este trabajo. Baste decir que 

Ariat6talaa se -ti- de seftalar una rwgla general, aplicable a toda ciudad; por 

'"' Politica. pég. 238. 
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.. contrwio, y de .. mi-l'ClmW ... q&'9 lo hizO ............... ,... __ famwa 

conatltucionlt ...... -.giri .. h.- ...... .........,.,; .... r.-ided de --.... 

C9F9CtWlaticea de.,.... - ..,,..,lfico. 

En lo qu. _ve •I poder judici•I, Ariatólelea ~ .. exl.a.nci• de ocho t;pa. 

de tritx,in.1 dw.r.ntea, cuy• ,,_,.,¡ón .-..uH• de cietU1 rel-mnci• hiatóriC9. 

Arist~ .. refiere •I p,;,._.., como un "tribuNll de .,._,,. ••• •In ~ n9de 

..-S; suponemos, un poco con li~. que .. .-;rl• • un 6rQ9nC) de 

fi-lización, ene9rglldo de conocer - función que, por otro 19do, h9 *ribuido 81 

poder deliberativo; pudiar• ser, en todo caso, un tribu"'91 que resolviere litigios 

entre los m8Qistrados y la As9mble•, con motivo de la rendición de cuent•• del 

ejecutivo. El segundo tribunal tendría encomend- la tarea de conocer de los 

delitos ordinarios contra el orden público. El tercer tipo de tribunal enumerado por 

el estmgirita conocería de los casos de delitos cometidos en contra del orden 

constitucional, mientras que al cuarto resolvería los litigios suscitados entre los 

magistrados y los particulares por ca.usa de la imposición de fas penes. Estos dos 

tipos de tribunal, el tareero y al cuarto, no dejan de sorprendemos; no falsía 

quien pudiera apreciar en elfos los orígenes más remotos de los modemoa 

conceptos de •control de la constituciON11id9d" y •amparo contra actos de 

autoridad violatorios de garantías individuales•. Desgraciadamente el texto 

aristot61ico no nos proporciona más pormenores que los mencionados, y ~ 

resignamos a imaginar todo aquello que quisi6ramos conocer sobre este 

particular. El quinto tipo de tribunal estaría encargado de conocer de 

controversias por cause de contratos de cierta importancia celebrados entre 

particulares; la sexta clase estarla enteramente dedicada a conocw de casos de 

homicidio. El séptimo tribunml aería excluaivo para extranjeros; nuev•mente 

quisiéramos identificar aste concepto con el correspondiente del Derecho 

Ron.no, conocido como "pretor peregrino·, y nuevamente carecemos de más 

elementos pwa poder obtener uNI concJusión definiliv•. Por úHimo, el ac:l9VO tipo 
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d9 tribunml .-m Ci9ft8 _,.,.._con el quinlo d9 le 1i.a, ~--'•de 

"°'"'-de,,__.....,,. ••. 
Urw paMrw ~ ... Ml8girlt8 - -- .. ~ de loa 
~ • .., funQón de ,. fonn8 en que aon ....,._ IOs ¡.,._.. que loa in18gr8n. 

En el - de 8qUelloe lrlbun8lea cuyos miembroe ean 9leigldos de - todos •
ci~. twtdrl8" de8de luego un C8riz democ:l•tico; .., c:o11tr-lción, los 

tribun8lee a,,,... m~ ,._.,, 8legldlDs de - unos .,.,...._, _.,.., ele 

l'1llCUl'llleUI olig*'luice. · Ariatólel- identlfl-. por olr8 ptirte, • loa lrlbune

eri8toc:nlllicoa y rwpublic:8no9. alendo loa prifTWro• aquello• cu~ juecea 

provienen de ...,,. ciert8 el•-. y loa ugundoa 8quellos cuyo• miembros aon 

9legidoe por tOdo •I ~. 
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S~PTIMA PARTE 

LAS REVOLUCIONES 
EN EL PENSAMIENTO POLITICO ARISTO~LICO 



7. LAS lltEVOLUCIONEa eN eL PeNUJlleNTO 
POLfncO ARISTOTeLICO 
(Ubio V de u Pollflca) 

De la mi- fOrma en que Ariat6181et1 - preocupa por deatacar las 

principales c.rw:terlatica. de •- diferant- forri.a conat~. ul tamb;.., 

le inquieta al problema de su prewvaci6n, o dicho en t6nnlnoa mil• rnoderno9, la 

vlabllidlld de •- argan~ pollticatl frente a la dln6mica propia de 1 .. 

aoclaeladea. ua revolucionas eon, desde luego, fenómeno• polltic:oa que no 

podlan -•ay--. ..., el *'>bito de un texto que, como los libros qua integran La 

Pollticll, tuviera pretensiones •totalizadoras·. En ninguna otra parte del tratado, 

COtnO en ••ta. se mdvierte que Arist6telea está m6s interesado en .. resolver 

problemas* que en desarrollar un sistema; pero también, por otra parte, en 

ninguna otra parta - tan evidente que el pensamiento aristot61ico termina por 

adquirir un cariz "aist6mlco", aún a pesar de la casulstica propia del texto. 

No escapa a nueatra vista que los comentarios del estagirita respecto de la 

mutabilidad constitucional encuentran sus raleas méa profundas en el concepto 

ariatot611co de la ldnesis, que ya hemos expuesto en su oportunidad. Platón podla 

~ el lujo de imaginar una conatitución relativamente esh!ttica, porque sus 

premiw re9peeto de los fet IÓITMtl ioa pollticoa •-n lntimamente emparentadas 

con el Topos Uranoa y la perfección de las ideas en tanto tales. Aristóteles 

emprandi6 un intento de romper con el pensamiento platónico y de abordar el 

an61iaia de los fen6menoa politicos desde un punto de vista más realista; por ello 

renuncia desde un principio a describir esa •constitución estática•, como no sea 

con et objetivo de que te sirva como un mareo de referencia, y opta mejor por 

aprectar •I Estado como un ente provisto de vida propia -de ah( sus frecuentes 

-logl- organicista•· o bien como una organización de carécter esencialmente 

di~ic:o. 
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Ariat61e!es .tribuye ·- d~ .xi-.... - ... ,....._ 
conatitucionalea que h• ~o •I hechO de que los hombres t.,_, muy 

di..- conceptoa de juatici•. e-~- --.. de .. - tomw, e1 
origen de loa movlmlentoa revoluclonerioa: poctrlemos definirlos como el intento 

de -...noa que - c:onaidWen vlcti~ de ...,. injuatici• de repermr el dml'lo. No 

•• eupmrf!Ull I• acoteción m-ainal del -tegirita, de que loa ho..U- que podrlen 

aublev- con m6• justici8 son loa que menos_..., ~o. en .........,. ci.r. 

• loa eriat6cr..._ que se ven privados de su• PIWITOQMlv•• por ca.iae de los 

gobierno• denlocrMicoa. , .. 

L•s revoluciones se ci•aifican, en el pena.miento polltico de Aristótelea, en 

do• categorias fundamentales. La primera es aquella que agrupa laa 

sublevaciones ocurridas con el fin de aerogar totalmente una forma constitucional 

y substituirla por otra; ta segunda se integr• por 1•• revoluciones cuyo objetivo 

final no es la mudanza de la forma constitucional, sino la modificación de algunas 

de aua manifestaciones, bien sea para subalitulr al grupo en el poder, o bien pllr• 

alterar algunos aspectos no fundamentales de la constitución vigente. En este 

último sentido, y en aras de la cl•rided, debemoa precisar que Ariat6telma 

entiende por "mudanza de grado" el eatablecimiento o supresión de alguna 

magiatratura, o de alguna atribución de los órganoa del Estado. 

La conclusión preliminar a q1..19 llega Aristóteles es que las revoluciones 

buscan, en lo general, la Igualdad. El concepto del estagirita de "igualdad" podria 

entenderse en dos sentidos: la igualdad por número y la igualded por ~ito. La 

distinción no es arbitraria, sino que cumple una función en la disertación del 

filósofo. Los que son iguales en algún aspecto, nos comenta, pien-n ser iguales 

en absoluto (el caso de I•• democreciu, que buscan la supresión de todos 

•
06 Pollllca, pág. 2~2. 
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...,_. .... que _u...,.), y lo mlemo acune can loe deeigue!M, que eepirmn • I• 

-.a.~ (el_.., de._ 01;g.,qu1-. que 1i.g.n .. .-de 9XClulr 

tod9 pmticipmción polltic:.m del pueblo 11....,). Arielótelee _.,,,. que.., lnvi

.. ~ del ~ polltico de coufonnidm plerw can •I principio da 

~. - en lo ....r...rte •I """-<> oomo •I m6rito. El ~lemo del 

~ vuel- • enc11min.r I• expo91ci6n de 11Ua i~: en .....ion.a, noa dla., 

- conveniente -.plic.r I• igu.mld9d .....-ic.; .,, ot,.., aegúr> ._ circun•-• 

.. igu9ld9d conforme •I m6rito. El colofón • eat• -ición inicie! sobre I• Teorl• 

de .. Revolución noa candu09 •I reconocimiento del -t-cairite, Y• menifeat.do en 

mr. s-rt•. de que loa gobiernos de corte democ:r6tico tienen m•yor probllbilided 

de aobrevlvir durente un lepao m6a prolongedo, en compereción con •

ollgerqul•a; deat-. en 6ata última forma conatitucional, que los sujetos activos 

del poder no solamente corren el peligro permanente de la insubordinación 

popular, aino -i6n al del aurgimiento de feccionas en el interior del régiman. 

Relt.., Aristótelea, edem6s, que I• forma de gobi-n<> que ofrece mayor 

sagurid9d - el que estuviera en manoa de la el- media, aunque an el caso que 

noa DCUP9 recurra • un •rgumento dw.r-rta pera justificar esa opinión: nos dice 

que le ctesa media ·e- malla cerc.m del pueblo que de loa privilegi9dos"'07
• 

Une conat.me metodológica an el Corpus ~licum, el aneliZar un 

fet l6nw IO daterminedo, •• lndeger loa principioa y I•• ceusas de esa fanómeno. 

En el ceso de l•s .. volucionas, Aristótelea sel\al• -s principios que _,, ser 
eatudimcloa: la diapoaición de loa revolucionlllioa, loa motivos que originan ta 

revolución y loa principios, que ahor• denomin•rfamos ideológicos, que 

determinen a la revolución misma. Gómez Robledo ha pretendido Identificar, con 

a!lxlto, -oa trea enunciados .nstot61icos con las causas material, final y eficiente. 

En el caso del primar principio, correspondiente a la disposición de los 

revoluc:ion9rioa, Arlst~ - ,..,.,_ •I y• c:on-.tmdo probleme da I• igumlded, y 

IO"T Polltlca. plig. 243. 
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-area- q&'9 - lnf9r ..... lnlci8n I• .-uci6I\ pmrm ~ d9 ~ .. igumldlld, y 
qo,. io. ¡gu.- inlciWt I• ,..volución pmr11-.. d9 logr..- I• eupwiari-. 

El -...do principio, ~•loa motivo. d9 a. revalucl6n. -
dmlimitmdo por .. -tmgirtt. en función d9 trma .. _: .. lucro, .. "--y "loa 

~·. - dmcir, I• riv•lidmd. El tercer principio, c:crreepondiente • .... 

.,..._. dtt I• revolución, qumdll perfilmdo en función de alet• .,._ -.pec:Jficoe: 

el lucro y el honor "pero mctU#ldo dtt d--m•ner."',., I• aobert>ie, .. miedo, 

el .,., d9 superioridad, el desprecio y el inC1WT1ento deaproporcionmdo dttl podmr. 

Adern6• dtt esa• siete cau..... Aristótel- enumerm la riv•lidad •lec:torml, la 

negligencia, la mediocridad y la disparidad, • la que tmmbi6n .,. refiere como 

diversidad de origen (presencia de elementos raci•lmente heterog6neos en el 

seno de una misma ciudad). 

La repetición de los ténninos "lucro" y "honor" en el segundo y tercer 

principio• • que noa hemos referido (causas fin•I y eficiente, en la óptica de 

Gómez Robledo) no es producto del descuido del estagirita. aunque la expoaición 

al importa un problema de comprensión para el lector. En el primer caso ... 

refiere a lo• motivo• individuale• de lo• sublevedoa, a su int- _...,,,.1 de 

obtener esa lucro y ese honor; en el segundo, de un• causa que opera de forma 

diferente, en tanto que no corresponde a la intmnción de los revolucionmrioa de 

adquirir ese lucro o ese honor para sí, 11sino por ver que otros hombres tienen de 

esos bienes una parte mayor'". 1m 

Ariatóteles soat•nla que la• revolucionms pollticas podlan produciraa por la 

fuerza o por el engano. En el primer caso, los revolucionarios •ejercen presión 

desde el principio mismo de la rebelión ... •, es decir, manifiestan sus intenciones 

119 Polltlca, p6g. 2U. 
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-.... .., PrinciPIO pa1qu9 conn.,. en et últo - de I• ....,.._, confl8nz8 que 

ti8ne au arig8n .,. ..,. ,.,.,.,ifie918 auperiorld8d num6riC11 o de .-...-. En el 

~. el er1g8fto P"9de _. d09 v.n-: o bien toe cl•odMlanoe llOn 

~por.., grupo de ~o• que~ au ~lento.,_. 

mudmr .. fomw canMitucion81, y luego llOn --- por I• "--· o bien pued8 
ocurrir que el grupo de ..voluci.,....._, UNI v-.,. el pod8I' f'8CUrr9 nuev.nwnte • 

• pet"WUaaión P•• ,.,.,.,.._,. • au f8Yor el conaentimi.nto de los clud8d8noa. 

l.8• .,,_,,;... teórie89 que Arl•t61e- utiliZ8 par• expliC81' I• ldnesia 

conatituci0n81 8dquler.,. un C81'6cler ,..18tivlZ8dor al momento en que au 

8rQU~ón - deavi• hllcla el an61iais de loa distintos tipos de revolución 

posibl-. I•• .,... ... b8a8n su dif.encia en la el- de constitución que pretenden 

axnb8tir o modifiC8f'. -i. por ejemplo, el ••tagirl18 nos comenta acertadamente 

que I•• revoluciona• que tienen lugs en el 6mblto de 1 .. c1emocr11ei•• tienen au 

origen en I• "int~cia" da loa demagogos, bien porque aua postulados 

contrmi loa ricos provOC8n la unid8d da ato• ~· la defensa, o bien porque al 

pueblo an.dacido loa 8111CS. Aristóteles nos refiera que en loa tiempo• más 

remotos de la civilización helenistica salia identificara& I• figura del demagogo 

con el cargo militar, lo que provocaba la destrucción de la democracia y su ulterior 

raempl8zo por la tirania. 

Una aegund• et- de revolución que puede ocurrir en el seno da la 

democr8cia tiene lug8r, según el -tagirita, cuando dicha fonna de constitución 

8Yanz8 a un• forma 1n6a desarrollada, en la que las magistraturas son 

diatribuidaa por medio de una elección popular, y cuyos Cllndidatos no requie,..n 

de -=redilar la percepción de una renta minima para 8ccecler a loa cargos 

públlco•. En -e eacanario, Aristóteles nos relata que lo• demagogos 11-n al 

eJdnlmo de h8car del pueblo "al árbitro da las 1ev-·. sitUllCión •ltsmente 

peligrosa par• la •st•bilid8d da la polis. 
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En el - de ._ oligmrqul-. Ari8tóteles dmUl!le ._ di-- formee de 
revoluci6n que ~ producl,.. en llU -.o, y MliciOne ~ ...,....... 

hi8ldl'lc:oe ....,,.. cede ..,,. de ...... ... .-.....z. elili- de I• oligerqul• ~ 

ong¡n. que un grupo de ci-.Oa - aienten egrmvledoa por no~ -.o• 
loa ~- públlcaa; -o ~ un movim- revoluc:ionerio externo • I• 
oligwquíe miame. Olr• poaibilid8d •• que I• revolución ae geste y 111#11fieate en 

el int.-lor del miamo grupo oligllrqulco que del- el poder, en - aupueato, 

I•• rivelidaldea entre loa olí~• pueden producir demegogoa. Le demllgogi• 

auatent- por •lguno de loa miembros da le oligwqul• ~ encerninerae el 

convencimiento del miamo grupo en el poder, o bien pu- apeler al 

convencimiento da I•• el•-• popularea. 

Una tercera forma en que se producen la• revoluciones en loa gobiernos 

oligárquico• ae refiere al intento del grupo que detenta el poder da hecerae aún 

más alitiate; en tal caao, loa ricos y los nobl•s qua qu-ran excluido da 1-

maglatreturas, y en general de los proceaos da participación polltica, buacarl•n 

une auarte de alianza con al pueblo par• derrocar a la minoría. 

El destino de los movimientos revolucionarios que tienen fugar en I•• 

democracia• y oligarquías ea, por lo gttneral, un cambio relativo, y no 

necesariamente un cambio absoluto; la democracia que se ve conmovida por una 

violenta revolución puede desembocar nuevamente en una democracia, con I• 

diferencí• de qua le primana habría sido de tipo legal y la segunda de tipo 

autocnttica. Aristóteles tembi*"I ec:eptó la poaibilided de que - proceso .., 

menlfeatera en al -niido opueato, da form• qua une democracia autocrlitica fuera 

reempl-• por un gobierno conalitucion•I. apegecto • I• lay. 
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En lo que '- • ... •1-eci.e y ... repúbllcee, por .. -.no. 
podemue eprwcis el fe11óme110 de que loa mov1m-.- revoluclonslos que -

__., - .., ~ t*'-1 ..-.i-• como oomún ~el _. 

ge¡•- por lo que el -t8girite llame "1• deavi.clón de le juatici•". Eat• 

coolCl9Pt0 - ·--- como el .-ultedo de .- comblnec:i6n lncorrecte de 
loe -.toe de - regl........ p_.. el CIHO que nos ocupe, Ariat~ 

~ • le segunde definlci6n republic... que -1--el C8PitUlo 
~. - decir, ·como une forme conatitucionel .-ultent• de I• mezct• de -·m- y oligerqul•. Le 1n-..lld• combineción de 1- inalitucionea de 
-- regl..__ - el _,.. de I• república provocerl• e .. "deavieción de I• 

justicie". El fruto del movimiento revulucionerlo ocurrido en I• república no serla 

I• república miame, sino I• democreci•; al correspondiente a la revolución 

ocurrlde en el régimen eristocrálico ...,.la, en ese supuesto, la oligarqula. Pudiera 

ocurrir, aln embllrgo, que la democracia retomara el r6gimen republicano y que la 

ollgerqul• volviere •I ariatocrállco . 

.-noa de des'- un mapecto singuler de I•• revolucione• ocurrldes en el 

Interior de 1- •ristocrec:i•s. Aristótei•s nos dice que los movimientos de ese tipo 

~ producirse •por un• relejeción grectuel", I• cuel tiene luger c:uendo el 

r6gimen descuide I• obaerVenc:ia de una norm• conslitucionel, de la cuel .. 

deriv• un ~undo descuido, ••ta vez rneyor, y luego un tercero, "heata subvertir 

por último lodo el alaterne•"º. Es decir, que la negligencia en la aplicación del 

Derecho vigente .-.dunda tarde o temprano en la corrupción del régimen 

c:onatitucionel, y su u-destrucción. 

Aci- Ariatót-. en un razonemiento de impeceble lógica, al afirmar que 

una de las formas de prevenir los movimientos revolucionarios consiste en 

.,.,,_-cueles aun 1- asu .. a que normelment• loa generen. -1. no .-ulle del 

11ºPollttca • ..... 2.52. 
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lado ocioell - praluei6n de ·-~. o de ....,._ hiMOrtme -
~ ..... 9PGW0 de - ~.y que. rllloe ,,.. ........ _., prop6eito 

de ti'-'- ., i.glal.clor _.. toa P91V- que corr-. •I delimit# .., ....-, 

contllituc:iorwl. El~ del -.girita - ,,.,.,_~~leo 

•• abordar •• P"lbl_,. de ,.. revolucionea y de •• ~ oonatituclon9I. e
pnigma_t1-.o - "- ..... ,,.. -idante .. ~ •• - da ••• NVOt...a-• de 
fa ~I• y da I• ti,...la, t_,. qua.._...,,,_ en .. últirn9 pmrte del LibtO V de 

La Pollllt». En - .,._, •f -1-ci1r1ta "- una euldmdo- ,_,.ider9ci6n de 

fa n8ltuntleza de •- relmcione• de supra-subordin.ci6n, - ye h9 ~ en 

otro ,,_,_,to. y - •inM de afl• par• definir que •• preel......me al c.r*'ler 
unipersonal de ambo• reglmene• conalltucion•le• lo que detennina fa po•ibili

def surgimiento de un movimiento revolucionario. En efecto. ninguna otra forma 
conatitucionaf hace depender su ••labilidad y su permanencia en un sólo factor 

como fo hacen fa monarqula y fa tirenla, siendo e- fector al de I•• cualidades 

intrínseca• o loa def9cto• inherentes a la personalidad del mona,..,. y del tirano. 

Esta conclu•ión n~lr• sobra al pan-miento mrl•totélico manifestado respecto 

de a•ta tam• se va ratific8da por fa opinión del ••r.Qirita de que ta mejor ....,_. 

de garantizar fa preserv..:ión de la monarquía consiste en "I• fimil-.:ión de 

podet"as""' . Nos dice • e•t• noepecto al -taglrita que "En fa medida an que los 

rey&• reducen •u esfera da cornpetaneia, por mayor tiempo ... mantendrán Intacto 

su poder". lmpo.;t>le no hacer noferancia, en - caso, a fo ocurrido con •
moderna• monarqules brilénic. y aspai'lofa, cuyo• litufares han visto 

sen•ibfamente conatrel'lida• - respectivas a-.• da podar, fo que - ha 

manif••tado an un• mayor ••labilidad del r6gimen. 

111 Polltlca. pig. 261. 
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CONCLUSIONES 



a. CONCLUSIONES 

Es conveniente ,..,,_una - iwc.pituleción fine! sobte 1- princ:ipelea 

cerecterlstice• del penuimiento polllico de Aristót .... ·de e-.r•, y muy 

especi•lmente sobte su posición mnte el feliónwlO polltlco por .......,ICie, el 

Estlldó. 

A) Existe ..,,. Intime vlnculeción en- I• 6tlc8 wistoM!lce ~ en 

obr- como I• /!- Nit:omaq-., y las ide8S que c:onfonnm\ el ~iento 

pollllco •ri•tot•lico, expuest•• detalladamente en La Poli-. Debemos pertir, en 

genaral, del hectlO de que los filósofos jonios que entecedieron •I estegirite r1a 

lograron distinguir, con la clarided con la que lo ha hacho la modemided, •

fronteras entre ambes disciplinas; pero por otro ledo, el mismo discurso 

•ristol61ico tendla neturalmente a unir!-. dado que al estegirite le parecl• 

inconcebible ..,,. ciencl• dediced8 al estudio de I• org1111iz11Ción de la socied8d 

humen• que pudierll de•ligarse del an411i•i• de los fines y objetivos de esa prople 

organizeción social. Asl, I• euclaimonia lndividu•I que consegra en I• ~tic.acamo 

el ideel ""'• alto por •lcenZ8r par• el hombre, corresponde p~e • I• 

eudaimonia · colectiva camo finelld8cl últime y rezón de ser de la comunided 

polflica. Les ideologl- rr!Odernes hlln 8b8ndonedo, en lo ~l. ._ 

considereción, o I• hlln substituido por los conospto• de "eficienci•" y "viebilided" 

de I• orgenizeción saci•I. El concepto aristot611co de 18 justlci• constituye ur1a de 

los principios fundemente... de •- compleja "Filosofía de 18 Convivenci• 

H....,_•, y I• CIW8Ción del "verón virtuoso" ..,.,. su mll• alta rnenifeSl8ción en la 

reelided. En~. el problem9 de si I• virtud del hombre -1• ..,,. y 18 mi...,. 

que la virtud del buen ciudadano debe - respondida, en lo que •I -.girile 

conciem8, en sentido efirmetivo, con I• -lveded de I• virtud del buen 

~·· que.._..,,. mención especiel ... lo - - refiere .... ,,.._ 
educativo. 
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8) El ~ polltlco de Ari9tótele8 CDn8tn...,. ..,.. rwvlllor9Ción del 

Individuo r.- • ,. eoci9dmd, como deatl~o último de loe beneficio8 que I• 

mi_,.otgmr1iDlción 80Ci.i P...-swa-. En - ~ -1~.-..
que Ariatólel- ....,,,_. t.m¡mnl-..nte el COI icepto de •w• 80Ci ... porque lo 

cm•lda,.., l11d11f".uido • imper&e1n11I. L• llUto8Uficlenci - dllllnidll como ..,.. 

.....-1atlcll ~I de I• orgttniz.c;ón aoc:i•I, en - ~ compreo-1• 
m -.n.nte como ,. CllPllC'idlld de ,. polla de i.-.. de loe ...,,..,_ 

..-.i-. que gerenticlln au ._vi...nci.11, aino ~ como I• CNllCión en el 

- del Eat9do de ,_ ~ polltlclla otljlltiv•• que permitirlen que el 

"-nbr9, conalderlldo aiempre indivldulll...me, dllllllrrolle au potenci•lldad, I• 

ectuelicll, y ,,_illnte,. vld9 contempletiv• logre "llk:alnzllr la bellez9", ea decir, la 

euclaimonia. Eataa idees perfilen I• preferencia que Ariatótelas manifieata por las 

formlle •pur119• de gobierno, y muy eapecilllmente por 111 ariatocntcie; explican 

_,,_ au lnalintivo rechllzo • lea condiciones ,.ln.ntea en loa reglmenea 

deruoaMiooa. Ea rwio, de cuelquier forma, repenw y ,.inventar a I• 

democrllcia ~. • la luz de l•a crllicea que el eatagirita formul• da su 

diatante antepaaado, I• democracia atenienae. 

C) Le '9Valoraclón del individuo a que nos referimos en el punto anterior 

constituye ..,... reaoción .me 1--. pollticaa imper- en au tiempo, y muy 

eapecialment• repreaent.a un9 form• de reviaioniamo ante I• filoaofía política de 

Pletón. Podemoa llfir....- que el filoieconiamo del viejo m911atro atenienae 

...,,.eaentó, en ~ rorm., un •lejamlento de le trlldiclón hom6rica de le areht, y 

..,.. aproximación intere&.m• a la otra tradición filoaófica y poética de importancia 

de la H61-. la carre9P0ndiente a Timeo y a la diaclpli"9 eapartana. La acerba 

crítica que Ariatótelas realiza de las teorías de Platón está íntimamente vinculada 

con au no menos aguda apreciación del aiatema conatiluclonal ._tano. 

Ninguno de - si..__ puede _;.,_,. a un filósofo que coloca en el centro 
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de eu coemolagla al .__., y que adjudica al Individuo el s-Pei prolay6i IÍCO en 

el -.-., de la orQ8niz8ción llOCl•I. Sin en'lbm'go, - aclltud rwviaioni- de 

Arietóeeles lleva eu dt8CUf80 •I extremo de un MI -ltriemo 1'9Ca!citrwlte. 

D) La cantrovwsi• tegendari• antre la Tearl• de ... tdeea de Pl.ión y el 

realillft)O ari1Mot61ico -. correepondencl•• en ... poetur.e que ernba9 

fitóeafoe •eumen en eu• obr•• de contenido jurldico-t:iolltico, - decir, La 
RepúbJICa y La Polltica. En el primer caeo. et mundo aidMicD del fil6eafo 

atenien- encuentr• eu m6s acabado ejemplo en ..,. "poli• perfecta". en I• que 

imper.,, t• comunidad de tos hijos y da toe ~. y cuyo gobierno eet6 

reservado et hombre ttablo por axcelencl•. e• decir, et fitóeofo. Eete coemoe 

social de Platón es eeencialmenta est6tico • imposible. Por eu parte, t• crltice a 

la Taorla da las Ideas que realiza al estagirita tiene su correspondencia en el 

reatiemo que se hace patente a lo largo de La Polltiea, y que .,, ocesiones 

edqui- visos de pragn19tismo, corno en el ceso da 1- reflexiones • propósito de 

la el•- media. Aristóteles destaca ante todo t• pluralidad i~ a las 

organ~ione• social-; da dicha pluralidad, y sobre todo da las diferenci•s con 

que loe hombres entiendan et concepto de justicia, - origi...., tas distintas f~ 

conatitueionat••· 

E) La filosofla de ta convivencia hum- adquiere, en Ariat6tet-. un11 

dimensión dinámica; asume y describe I•• imperfecciones y los cembio• da tas 

aoci~. y exptice I•• ca.isas da la mutabilidad polltica. La filoeafla politice 

del estagirita nos permita r1tCOI iocer en 61 • un lúcido heredero de le antigua 

pol6mica sobre la naturaleza del cambio, y cuyos extremos -terlan 

representados por I•• i-s da Her6ctito y P•rm6nides. Una da •

preocupllCionea centre- de Arlet~ concierne • ta forma de armoniZar la 

estructure de la organi~On politice, que requi- da un cierto grado da 

202 



_..,.,imd eocim y de ..,_..,llCión de ._ lnatltucicw.e ~. can el --lito din6mlco inherente • I• Poli• mlame, y que - canatltuye por I• 

~· de di-- grupoa de ~. Le lritteaia que ti- luger - IM 

-.:icleo:iedea htJmerwa no aie¡npr9 - ~ el eategltite un cerlz progrealvo; 

tembl6n edrnlte le poalbllidlld de I• ~"'". hec:i• une forme conat1tucione1 ,,,.. 

prlmltlve, o ..,._ llPl'OJ)iede reapecto de loa fine• que •-• mlamea aocled

t*-'. Aal, I• wiatocr8Cie p.- degen«er en oligerquíe, ll' ••te últime puede 

convertiree en ti,..,,le, al el leglal- deaetiende eq-lloa fectores que confluyen 

•le ~eciclon del régimen político. 

F) No •• de-11- la afirmación de que el pensamiento aristot61ico 

9dqui- viaos de una sorprendente modernidad. Muchos de los problemas que 

Aristóteles analizó con su meticulosidad característica, son ahora nuestros. 

Deatece en ese ...mido su preocupación aobre el tema del crecimiento 

de9prop0rcloned0 de la pobleciclon, ll' nos aaombra que haya podido vincular ese 

probleme el de le diatribución de la riqueza entre los hebitentes de la polis. Por 

otro 18do, Arlatbte,.. conaiderebe que la educación es el instrumento fundamental 

con que cuente el Eatado para mejorar las condiciones objetivas de vida de los 

ciudedanos; podemos compartir con 61, -más, la oPinión de que la educación 

de los hombrea conatituye · un requlalto necesario para hacer provechosa su 

panicipaci6n en I• co- pública, a lo qua Vesconcelos se refirió como 

•cmpacitación para I• democracia'". Existen otros traa temas aristotélicos a los que 

somos especielmente aenaibles en eate final del segundo milenio. En primer 

t......,ino, todo lo relecionedo con I•• carecteríaticas y alcances de la panicipación 

política del individuo, que Aristótel•• eatudió al definir la calidad de la ciudadanía 

y la naturaleza hum- como la del zoon pclitikón; eata cuestión ha adquirido, en 

nuestro• dí••. au menifeateción en t6nnlnos del deterioro del sistema de partidos 

y del deaer'lcento ente I• deficiencies del corporativismo. En segundo lugar, 

cobre ebaolute ectuelided el tema de la pertinencia de la división del supremo 
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pod9r' del Eatedo en 11'99 poder.- (del-.elWI l•lli•l•ivo, ~ 

y judia.t). Ea '- de n....,._ ~ le de ..-iz.r ..,. --..cl6n 

cuid9doaa de - poatuledo, - s-ra - tuvo c:.-llct.,. de ~ e» fe, y 

determi.,.,. ai ... divl•ión ....,lúl •ufic:ienle psm -18f- Isa ....,..idllde8 e» lea 

aoci9d9dea del inml,_,.• aiglo XXI. Por .:.ltimo, Ariatól-~can nomouoa 

I• cu.•tl~ referente • I• import•nci• de le economfe politice (la "c::rwmlllfatice" -

aateglrit•) en el da...allo d9 le vide aociel y en al *'1bito de les orgeni:uicionea 

polftic:ai•. L• ectuelided de mucho• de los postul- •i•tot61ico• noa conduce • 

celificer al eatagirite como un pensador •univ.,..1•; la cuidedoaa fundernanteción 

•tice de aua premiaa• nos obliga • recan•iderer loa principio• sobre loa que hen 

sido fundadas nuestras sociedades modarn-. 

G) Nos es imposible afirmar, de manera absolutamente irrebatible, que el 

astado actual del Corpus Aristotelicum corresponda plenamente al que al filósofo 

de Eataglra perget\6 a lo lergo de su vida. Por el contrario, hemos de considerar 

seriamente tas hipótesis que destacan la influencia de otros autores en su largo 

tránsito da veinticuatro siglos. Las implicaciones sobre el problema da la autoría -

o del grado de autoría- de las distintas obras que conforman el Corpus son de 

gran importancia en lo que se refiere a la comprensión cabal del pan-miento del 

estagirita. En el casa especifico de La Polftk:a, debemos concluir que es notoria 

Ja participación de otros filósofos (como Teofreato) y editores (Apelicón y 

Andrónico), asi como que el texto no ha quedado inmune a las deficiencias de 

traductores bien intencionados. Las pequeflas contradicciones internas y las 

lagunas del texto, muy especialmente en los Libros IV y VI, nos conducen a la 

convicción de que es necesario que continúen las tareas de investigación y 

reconstrucción del texto original, pero con la aclaración de que dichas t.ra•• no 

deben limitarse al campo de la filología .... n el qua se han realizado avances 

notebla•- aino tambi6n en el campo de la filoaoffa, corno lo proponía al m-atro 

Antonio G6me.z Robledo. Lo que - ancuentra en liaa no ea aolemente la ju•licla 
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hiM6ric8 d9 ~ .. eularl•. sino ..... ..:in, .. ~ - .... P9fte 
fulld9rrwu1 et. .. ~· fil096fic:9 et. Occidente, y muy .-pee¡...._,.. et. .. 
hiaton. de I• Teorl• del e..-. 

H) Contrllrl- • lo que _,. pen,...., I• clasifialCión de I•• fo""'9s 

conatituc:ion9- - .-izó Ariatólelea no P9rt• de I• idea de la llt>llOlut. 

incompMibilidact -. ..... y otr•a. sino por el contrario, únicaomente sirve a loa 

propósito• ~icoa del ••19giri19 de explicar I• compleja ... udact polltica de 

au tiempo. El mismo Aristóteles -1•. en ...-. de una ocasión, que es posible 

q._. un r6gimen constituciOl'181 aa::Jia _, su seno instituciones provenientes de dos 

o mala fonnaa constitucionales distintas, puras o impuras; en otras palabras, nos 

remite a la idea de que puede existir un r6gimen democrético, por ejemplo, qua 

contenga y armonice instituciones da carácter aristocrático. Este principio nos 

lleva a la relativización del enlilisis de Aristóteles, y nos remite a la necesidad de 

9P1"aciar loa fenómeno• de la organización polltica de las soei-es en términos 

caaufatico•. El 9jernplo tNlis acabado da esa relativización lo encontramos en el 

C9SO del Est9do aapartano, que en opinión de Aristóteles constituye una 

combinación más o menos afortunada de instituciones monárquicas, oligárquicas 

y demoCI 6tiC9a. 

1) LII distinción entre fa......s puras e impuras de constitución no responda a 

un9 actitud caprichosa del estagirita, sino a un manifiesto deseo de imponer 

cl9ridad en su matoclologla y de clasificar con la mayor precisión posible los 

diferent- ai•t-• oonstitucion811ea. Esta distinción .,. nutre, por otro lado, de un 

postulado de indiscutible contenido 6tico. La purez:. de una forma constitucional 

dspet tdel 6 del objetivo que a.tlalen y persigan los sujetos activos del poder; si 

dicho objetivo - refiere al bienestar general da la polis, sin exclusivismos, 

entoncaa nea encont.-emo• ante un gobierno conatitucion.I, es decir, ante una 

f0fm9 pura; si por el contrario ~ identificarse e .. objetivo con sus lntere.,.a 

205 



Eahl _..de 

~- del eahlglrlhl noa lleva • I• conclusión de que, ai bien - cierto que 
Ariatól-• er• •un pen.- de problemas", • la ....,.... en que lo define 1,__ 

OOrlng, tambi6n ea ciarto que po .. I• un "-te impulso alat6mico, - decir, una 

inerci• metodológica que lo 11-•ba • aiatematlzer, de forma mAa o menoa 

afortunada, 1011 resultados del enAlisia de dichos problemas, y • extraer aaí 

~•lizacionea que serviríen de fundamerllo par• un sistema filoaófico-politico 

.. cerrado •• o de pretenaiones "totaliz.9doras• . 

.J) Aristóteles considera el problema del régimen de la propiedad da la tierra 

cama uno de loa elementos fundarnentalea para la definición del sistema 

constitucional de la polis. Solo así podemos explicamos que un pensador, cuyos 

orígenes - encontraban en la era .. pudiente de E11tagira, dedique tanto tiempo y 

esfuerzo en describir laa diatint•s posibilidades de organización de la propiedad, 

las ventajas y desventaja• de la propiedad comunitaria y da la propiedad privada, 

y aus respectivos impacto• en el ámbito de I• organización del Estado. Debemos 

concluir que el estagirita no se inclina por uno de los dos sistemas aparentemente 

antagónicos, sino que bu8Cm la armonización de los opuestos. el "'juato media• 

que le permite considerar un régimen mixto en que algunas tierras fueran 

destinadas al cultivo en común por los ciudadanos, y cuyos frutas fueran 

apartados para ciertos fines, y otras fueran asignadas individualmente a los 

particulares. El análisis que realiza el estmgirita sobre el problema del régimen de 

la propiedad da la tierra ea plenamente coherente, por otra parte, con la apología 

de la clase media que realiza en el libro IV de La Politice; el hombre libra, 

destinataria junto con el •seftar"' de la filosofía política de Aristóteles, seria un 

miembro de la clase media, un paquello propietario que disfrutaría de dos lotes de 

tierra en la ciudad perfechl que Imagina Ariat61•1-. uno en el interior de la urtle y 

otro en las cercanías de la frontera, pero cuya moderación en la posesión de sus 
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lbierWS le permitirla tanto dlldicar8e por una parte al ejercicio de la mctivlclad 

filo86fica como a la conciliación de los intereses de lss clases antagónicas. 

K) La preocupación centrsl de todo el penaamisnto polltico de Aristóteles ea, 

sin smbsgo, la naturaleza de las relaciones de suprs-sut>orcllnación. El filósofo 

reco11oce que al podar - el fenómeno politico de mayor trascendencia, y por e

razón - •voc. a la reeonsideraci6n de sus fundamentos últimos, de su 

juatificaci6n polltica e histórica, y de las diferentes modalidades que p..

ad<>ptm". De ahi parte su interés por describir y justificar el tipo de dominación 

existente entre el sel\or y al esclavo, y de destacar las grandes diferencias 

exiatentes entre esa relación ;erárquica con respecto a la existente entre 

gobernantes y gobernados en al contexto de una sociedad de hombres libres. 

Este tipo de justificación no solamente atiende a un criterio pragmática -el 

provecho que obtiene el eactavo de servir a su amo- sino también ético, en tanto 

concurre en laa condiciones necesarias para que el varón virtuoso logre la 

felicidad, disponga del ocio que le permita desarrollar la vida contemplativa y 

ejercitar la actividad filoiaófica. El podar es, en el pensamiento aristotélico. 

producto de la asociación de los hombres y de la fundación de las organizaciones 

políticas: pero como el hombre tiene naturalmente un instinto gregario, las 

relaciones de supra-subof'dinación son absolutamente inseparables da la 

naturaleza humana, o residen en última instancia en su interior. Aristóteles 

comprendió, por otr• parte, que la propiedad de los bienes redunda en el mismo 

fenómeno polltico del poder; por esa razón se preocupó por demostrar, a mi 

ant- de manera fehaciente, que la propiedad es un derecho natural del ser 

humano. 
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