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Único lnt.ent.o que el hombre puede hacer para 

acordar y vivir con entera 

preclsament.e en filosofar. De suert.e que nuest.ra vida e•, sln remedlo, 

una de ••ta• do• co•a•: a sonambulismo a fllosofCa. Yo la advlerto 

lealment.• ant.e• de ~mpe~ar: la filosofía no es sueña -la flla•af(a e• 

ln•omnla- •• un lnflnlt.a alert.a, una voluntad 'de perpet.uo medladÍa y 

una exasperada vocación a la vlqilla y a la lucidez• 

JosJ Ort.e9a y Gasset.. 



l N T R o D u e e I o N 

I 

Georg Wllhelm Frledrlch Hegel nace en Stuttgart •l 27 de agosto 

d• 1770 y muere a los 61 años el 14 de noviembre de 1831, su vida•• 

Íntimo de Schelling y Holderlin, su vida juv•nil tlen• •l 

aMblent• e5ludlantll qu• compartió con futuros g•nios y •l 

s•l lo la avasa l l ante revolución 

qu• el 

1807 con esp{ritu. 

filosófico publicado por Hegel 

Es un 

convl•rte 

lugar 
, 

comun cor.s 1 derar que 

un p~nsador especulativo, 

que 1Darcó 

a partir 

su pensamiento juvenile 

,..evolucionaría, se ve opacado y negado por el 

el del 

genulna~ente teutón, 



incapaz de la lensiÓr, gloriosa de juventud ante la 

r·estauracidn pr'usiana• <Jl>. 

Considero que si empr"e es un tanto arriesgado. dividir, separar, 

•J pensamiento de un autor, Pues un pensador es siempre un pensador •n 

esto significa que si bien tiene el autor periodos de 

ruptura lrealrnente un autor que no tenga rupturas en su desarrollo d• 

formación Intelectual no es un autor que valga la penal, ~stas Jo 

conforman totalmente, y por eso no deben de ser dejadas d• Jada. 

pues, que u" autor debiera ser visto y analizado como una 

tolal ldad. Solamente entendiendo a un autor como totalidad podemo• 

comprend•r, aprehender lodos sus momentos diferentes y rupturas: Jo 

Ahora bien, esta 

•aduro, • Incluso al 

••ludio •n Ja FiJosof(a d•l D•r•cho, publicada por v•z prim•ra •n 1821 

-dl•z al'lo• ant•• d• 

ftJo•of(a d• la historia unlv•r•al, publicad•• p6stumament• por sua 

di•c(pulo• y amigo•. 

111 estudio lo h• centrado en estos libro• por la• sl9ul•nt•• 

ll Repr&sentan escritos corr•spondlentes a la •lapa madura d• 

H•9•I Ye d• alguna manera contlen•n dentro d• s( la• ant•rior•• 

tncur•lon•• d• Heg•I en asuntos pol(tlcos. La constltucl~n d• Al•manta 

El la etlcldad y, la Fllosof(a real, son textos juv•nll•• 

d• Hegel que quedan comprendidos en el pensamiento pol(tlco maduro d• 

c11.- :Jos9 
ld•allemo, 
E•crltos d0> 

Mar(a Rlpalda, comentarlo al libro de Diithey He9•I y •I 
que s• encuentra en su lntroduccl&n a G.W.F. Heg•I. 
Juventud, N~xlco, F.C.E.,1981 pp.12-13 
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la Filosof{a del Derecho. 2l Tanto Ja Fllosof{a del Derecho como las 

Lecciones sobre Ja f 11 osof {a di!' la historia universal tienen como 

problem~tica central al Estado, La dife-rencia bc(slca entre uno y otro 

es que l!'n la FI losof (a di!' 1 Derecho, Hegel estudia al Estado pn·su 

propia Interioridad! lo que l!'S en s(, mientras que en las Lecciones ••• 

el Estado analizado en su conformac16n y devenir hlst~ricos y en 

tanto se rnueve como e-sp{ritu IGelstl en la historia universal. l!'S 

d•ctr, •studla aqu ( al Estado por sí. Es por esto qui!' se ha 

dicho la Fllosoffa del Derecho representa la parte est't~ca d•l 

•studio hegeliano del Estado, mi•ntras 1•• 
conformarían la parle din6mica. 

Tornando esta• dos dimensiones en 

comprendió 

concepc IÓn 

comprendo 

la problemi:tsca 

d•l 

en su . 

qu&rldo compr•nd•r la 

Estado. cl•rlo qu• en ••t• estudia no 

total ldad. pero aunqu• t••i• ••t" 
c•ntrada •n el d1tlmo periodo d• Hegel, s• han tenido slempr• •n m•nl• 

los anteriores pen,.amlento de 

en sus 11 bro• los· comentarlos 

Situar la prob 1 ernát i ca estatal dentro del pensamiento d• He9•l 

•• Importante pero, .,.s algo rnucho mátS sencl 1 Jo qu.,. contestar etSta otra 

pregunta, que Impone corno lmpresclndlbl•. \Por qu~ estudiar •I 

problema del Estado e-n Hegel. Lo que nos e•. una 

lnt•rpreaclÓn fllosJfica del Estado, lo que yo suelo llamar siguiendo 

una Idea ce-nlral de Josl Ortega y Gasset, una perspectiva filos&flca 
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(2) Si algo hay vr,rdaderarnente importante en el pensarnlento poJ(tlco 

Hegel, su perspectiva f ilosÓfica. Perspectiva que pretende ser 

una visión total i 2adora de las m~Jtiples fases que existen en Ja 

rE-al i dad de la prob 1 r,rn1't i ca estatal. La perspectiva filosÓfic~ de 

HegE-1 pr·etE-nde ser Ja aprehc-ns i Ón de Jo que verdaderamente es el 

Estado, pues a fin de cuentas, Ja filosofía es Ja ~nlca perspectiva 

que puede indicar 
, 

que son verdaderamente los objetos que tenemos 

f re rote • nosotros, pues Jos aprE-hende como totalidad. La perspectiva 

f i JosÓf ica no se ocupa de Jo qu1> hay que hacer con las cosas 

existentes! pregunta por lo que las cosas son. ª\6u• son las cosas?ª 

es l• pregunta radical J. 

•• Estado • 

es la pregunta de las ciencias. As( pues, en Jo referent• 

Ja perspectiva filosófica inquiere qui e• e~ E•tada 0 como 

concepto o idea. Esta es su misión y no tiene m~s pretan&iones. 

El pt'nsamiento f i losÓf leo general, tiene 

caracter(sticas b•sicas que lo configuran y que, por consiguiente, las 

hallamos tambiln. inmersas en sus textos polftico•. 

En primer Jugar, pensamiento de Hegel es dial~ctico. Esto 

que concibe Ja realidad como problem~tita 0 pue• Ja lucha de 

contrarios conforman Jo realidad humana -m,xime en asunto• poJ(ticos. 

Al concebir la r•alldad corno prob J e-rná't i ca• se la aprehende en 

mov hnl e-nto. La realidad estitlca, lnrnutable, no PS concPblble para el 

pe-nsamlf!'nto dlaltcticol &ste trata de captar la realidad en su propio 

movimiento. 

C2).- Jos• Ortega y Gasset. Hedltacione• del Quijote. Ed. C~tedra, 
España. tercera ediciÓn,1984. Edición Juli'n Har(as 
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Este •per1samiento d~l movirniento- no puede deteners~ ~n u~ pt1nto 

aislado de la realidad, puesto que si esta es entendida como 

movimiento, er1tonces ti ene que estar unida a otros momentos. Los 

hechos siempre están en relación con otros hechos. As{, pi pensamiento 

Hege-1 al prete-nder captar la realidad !di• l.lirklichkeltl se v• 

lanzada hacia la b~squeda totalidad, que es producto de un 

devenir que le antecede y paso previo de los rroomentos que le seguirin. 

Esta concepción del movimiento conduce al estudio de la historia, pu•• 

la historia representa el despl ie9e de las realidades en el tiempo. 

Urr purrto fundarnental para 1 a cornprensiÓn del rnundo como 

totalidad histórica, es la demostración de la Infinidad de 

acontecimientos hlst6ricos tienen una concatenación Interna, es decir: 

El problema del 

pr•s•nt• 

mundo. 

solament• 

La 
, 

r.azon 

htst6rico. 

El dP!iCUbrlr 

b.Ísqu•da 

mundo corno total ldad hlst~rlca y ~orno totalidad 

pued• sostenprs• ., s• demuestra la razón •n •I 

hltilÓrlca •• ...1 d•l movi111ienta 

lo racional en •I Estado y en la historia •• la 

tanto •n la Filosofía del Der•cha como •n la• 

L•cclan•• sobr• la fllosof(a d• la historia universal. 

Estos tres •lementos constitutivos que he ••~alado sumartament• 

d•l p•nsamlento hegeliano !movimiento [centrad 1ce1 Ón), totalidad~ 

razd'n>, confl9uran la• rafees d• la concepción h•ge I 1 ana d• •• 
real ldad 

, 
y uno d• )05 problemas mas graves a la hora d• penetrar •n un 

l lbro de Hegel. 

La exposición hegel 1 ana 5iernpre es una unidad viva, •S d•cir, 

no detiene la real ldad en sus escrltos1 no elabora una 

dls•cciÓn y por lo tanto una mutilaci6n de la realidad, sino qu• esta 
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siernpre esti' en tnov i rni e-nto .. secc iÓn en que He9el divide su 

Sistema est.: ir.lerconeclada con el lodo, la filosof(a de He9el es un 

cual no se pueden separar los diferentes momentos 

de esa totalidad. 

Al estudiar una parle del pensamiento he9eliar.o -en este caso el 

Estado- hay situarlo en el lugar preciso que tiene dentro de su 

sistema. Esto es imporatnle pues, sentencias que parecen absolutas 

dentro de una sección se ven relativizadas por su lu9ar en el Sistema. 

Estando ya ubicados dentro la sección d•l Sistema 

correspondiente, lomar sentencias o p~rrafos aislados suele conducir a 

•rrore• y 

SI 

malentendidos. He9el afirma, por ejemplo, que el Estado •s 

divino. nosotros nos quedamos ~nlcamenle con esta fras•, el r•cta 

absurda. El Estado es divino, pero porque Hegel entiende que la divina 

es lo rae lonal, l• 

divino• sol a•no•nte 

pensa•i•nto. Nada 

, 
razon, 

ind lea 

el pensaml•nlo. 

que •l Estado 

Asl, la frase •e1 Estado es 

•s raclonall fruto 

La mayor(a de los textos hegelianos contienen 

talante, por lo que la comprensl~n del pensaml•nto de 

Cuando se enfrenta una lectura de Hegel, hay que •meterse en la• 

es 

pr(stlno, lo 

exi9.,ncla me par,.ce 

pensador>. 

decir, 

lo 
.. 

mas 

hay que buscar el significado original, 

al hacer la lectura. CY esta mls111a 

adecuado al estudiar a cualquier otro 
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Este es, quiz~, el mayor problema que enfrentamos quienes alguna 

hemos intentado entender al •obscuro Hegel•. La exigencia d• 

entender a Hegel desde Hegel mismo Implica, a fin de cuentas, •I hac•r 

una interpretación hegeliana de Hegel, 

Huel9a decir esta exigencia de esclarecimiento en He9el •s 

fundamental e Inexcusable cuando nos acercamos al problema del Estado-

problematlsmo esencial del pensamiento político del autor. 

La pol(tica se entiende casi slempr• mediant• un 

profano, y Hegel nos habla de esa realidad que para nosotros es lo ~'s 

concreto y rudo, •en 

desentraV.ar el 

for"'• 
, 

'"ª" fidedigna, 

lo considero, por conslgulent•, 

probl•"'ª político en He9el, 

••• el problernati~mo del Estado. 

Ahora bien, 

pensar d• un fil&sofo es el fil~sofo mismo, Es por ••ta s•ncilla raz~n 

que es ln•xcusabl• la interprelaci6n hegeliana d•'H•g•l. 

Ahora bien, •l ac•rcamiento filos6fico al E•lado qu• H•g•l 

•labora •• debe, fundamentalment•, 

C3,,- ºEl Estado mismo e• una abslracclcln, cuya realidad purA111•nt• 
unlv•rsal, r••id• •n lo• ciudadanos. Pero•• real! y la exisl•ncla 
pura1nenl• universal debe parliculari:zars• en voluntad y actividad•• 
Individual••"• Hegel, Leccion•• sobr• la filo•of{a d• la historia 
unlversal. p.120. Subrayado mio. 
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es una idea que hoy ~n dÍa se ha retomado en el an~lisis del Estado, 

y que Hegel 

significa que 

enlendia ya corno 

~l Estado es real 

tal. En el propio lenguaje de Hegel• 

Cwirklichl, pues lo real es la uni&n 

d• lo universal <abstracto! y lo particular <real como concreto). 

Esta indicación del Estado. como abstracción real, es lmportant.• 

pu•s sef\a la que el Estado sólo puede ser aprehendido por un 

pensamiento que abarque lo abstracto y lo concreto. Precisamente la 

filoso+(a de He9•I está cimentada en al captación d• esta uniÓn y, 

hace de este irupulso teórico su santo y se~a. La realidad Cdie 

Wi r·l<I i chl<ei t l 

ser Cen s(I. 

el concepto abarcador de lo que existe y lo que debe 

considera al Estado como la instancia •n dond• la familia 

y la socl•dad clvl 1 •ncuentran su real ldad. Ahora bien, 11>1 Estado como 

instancia real, esta deter1nlnado por su po~lcl~n dentro d11>l Sistema d• 

H•9el. Sistema cuyo esquema sería el sl9uiente: 

1 >L&9ica 

~>Filosof(a d• la naturaleza 

~>Fllosof(a d•l espfrttu ----El espíritu subjetivo 

El esplrttu obj•tlvo---El Derecho 

El esp{rltu absoluto La moralidad 

La eticldad--familia 

soc, civl l 

Estado. 
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As( pues, el Estado es el Ülti1no rno1nenlo de la et.icidad, que es 

el Óltimo momento del El Esp(rit.u Objetivo, que es .el segundo momento 

d• la gran triada en que Hegel cornprende su Slstemna filos6f ico: ·la 

Fi losof (a del Esp(r i tu, 

La ubicación del Estado dentro del Sistema es irnporatnteo porqu• 

1• Nos permite captar la lrnportancla fundamental que tiene el Estado 

al ser el 61timo momento del despliege del Esp(rltu Objeotivo. Y ser •l 

61tlrno momento significa ser el abarcador del desarrollo de todos los 

momentos previos, 21 Al estar situado el Estado como •1 fin d•l 

Esp(rltu Objetivo y no como el f In del Esp(ritu Absoluto, no pod•mos 

••ffalarlo como el remal• del Sistema fl•osÓfico de Hegel. Qul•n 

r•alm•nt• se lleva ese honroso lugar es la filosofía, pues el espfr~tu 

absoluto s• divide a su v•z en 11 El art• 21 La rellgi~n revelada y 3• 

La filosofía. As{ qu• la filosofía es el ~ltimo momento de la dltima 

triada· d• la Fiiosofía d•l Esp(ritu, que •• la &1t1ma triada d•l 

Si•t•••· Es •l c(rculo de:los 0 c{rculo•.-:í 0 ·-:"!<:· '.:°" ¡ ... ·· -::Í1c:ul"~·· 

JJ 

Lo que yo considero una visión amplia de Hegel debe de come~zar 

por entenderlo como un autor c1is1co, es decir, siempre actual. Un 

autor qu• no tien• qu• darnos sus soluciones (eso es 
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importante de un pensador> sino su Manera de comprender Ja realidad. Y 

corno 

lo 

una 
, 

mas 

realidad 

valioso de 

implica contradicciones, problematismos, entonces, 

un autor clásico es su manera de aprehender las 

problemáticas que aquejan i nexor ab 1 ernenle al 

vueltas: actual ldad es Jo mismo que problematlsmo• ."El error est¿ en 

creer qu• Jos cl~sicos Jo son por sus soluciones. Entonces no tendr(an 

derecho • subsistir, porque toda solución queda superada. En cambio, 

•l problerna es perer1ne. Por eso no naufra9a el cl~slco cuando la 

ciencia progresa• 141. 

El pen5amienlo filos6flco no da soluciones "prácticas• para qu• 

hombre arreglE- su existencia, esa no es su funcl6n. La filosofía 

como tarea principal el comprender qu' son las cosas.•• por esto 

qu• ID mÁ• valioso del pens&mlento fllos&flco es la forma en qu• capta 

la reoal idad, .... por esto Ja fllosof(a ••un probl•ma, p•ro un 

probleoma lne-xcusabl• • ln•vltabl•. 

Ahora 

nada, •u funci6n no tl•n• nlng~n s•ntido,y qu• por lo tanto da lo 

f 11 osofar o no •n la vida d•l hombr•.· Por •l contrario, la 

f 1 losof Ca, al estar preguntado radicalment• por la •xlstencla, s• 

convl•rt• •n la funci6n mÁ• lmportant• dentro d•l que-hacer lnlel•ctual 

d•l hombr•. Y si bien es ci•rto que no da soluciones •prácticas• 1 sus 

concepciones trastocan Inevitablemente el mundo practico. "El trabajo 

C4>.- Jos' Ortega y gasset. "La fllosof(a de la historla,en Heg•l.Y la 
hlslorlolog(a".Ensayo qu• se encuentra como lnlroducclon al libro d• 
H•9•l. Lecclone• sobr• la filosofía d• la historia univ•r•al • Alianza 
•dilorlal, segunda edlclÓn,1982. España. La ella se encuentra en la p. 
16. 
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teórico, cada vez me convenzo m~s de ello, es mas productivo en el 

mundo que el pr-~clico; si se revoluciona el reino de la 

representaciÓnl la realidad roo lo resiste• 151. 

Esta perspectiva vuelve extremadamente delicada ·y 

problem~tica cuando se pretende aplicarla a la política y al Estado. 

La perspectiva filosófica de la pol{tica se aleja considerablemente de 

lo qu• es el mundo polltico pr~ctico, pues su función es pre9untar 

radicalment• sobre los problemas fundamentales de la vida pol(tlca l•l 

Estado, el ciudadano, etc. l y no buscar la manera adecuada d• 

participar en la vida política. Es por esto que a He9el no le interesa 

otra cosa sino entender qu' es el Estado: esta pre9uta sencilla y 

profunda engloba lo que yo he denominado "la problematizaci&'n d•l 

Estado". 

pensarse,qu .. e la labor del fll&sofo es una labor 

alejada d• la realidad, viviente ~nlcamente en el reino 

d• las •ideas•. La fllosof(a.no evita o .Ignora la realld•dl .Ja.supera • 

. Pero para superar 1 a real i da\I. hay qu~ conocerla. "':Y•'al90. ?IÍl,O< ••iJPU•d•! a -y 

conocer de far•• directa, empírica-. Lo que toace la fllosof(a política 

es ir al la de la concreta realidad para aprehender el 

universo de reallades que conforman el mundo polltlco humano. La 

r•alldad es compl•j•, contradictoria, evasiva, y si nosotros queremos 

captarla en su totalidad no tenemos otro remedio que superar eso• 

~omentos creando un universo abstracto que d' cuenta de esas multipl•• 

c~u. - Hegel, 
Heg•I. F.C.E. 

citado en Ernst Bloch. Sujeto-Objeto. El Pensamiento d• 
segunda ediclÓn,1983 p.391 
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realidades. Ese universo abstracto es la filosof{a, as{ la filosof{a 

polÍtica es la captaci&n abstracta de la totalidad del mundo pol{tico. 

La consideración filosófica de la política es posible en la 

medida en que se conjugen de una manera precisa lo concreto y lo 

abstracto. Y en Hegel, estas dos dimensiones conforman precisamente, 

su perspectiva filosófica. 

El pensamiento de Hegel, al aprehender la realidad de una manera 

dial.;ctica, llene que estar conectado Inevitablemente, a la realidad 

abstracta, es decir, no se puede explicar la realidad con la realidad 

Esto 11.,va a He911tl a comprender su filosof(a como algo 

la abalracciÓn y la concreciÓnl la 

H•gel, en verdad, es el filósofo d• lo concreto• C6t. 

E•la afirmación señala qu• •I 

'"profundo significado d~ ._partir ,di!I, ·n1undo d• 

para luego 

ord•n•da y cr{tica Cniomento teórico). ladas la• 

·conc•pto• h•g•lianos, por muy fuera d• la realidad qu• par•zcan a 

están dando cuenta de una realidad-aiempr•-concr•ta, y 

d•b•n d• ••r tomados como abstracciones, pero abstracclon•• qu• ti•n•n 

una correspondencia con la realidad. Si por •I 

ónicament• en estos conceptos abstracciones vacCas lsln contenido d• --

C6).-Dalmacio 
Can•tltuciÓn 
p.xl 

Negra Pavón, en su Introducción al libro d• H•g•l La 
d• Alemania , Ed. Agullar, primera edición, España, 1972, 
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realidad> la f 11 osof i a he9e-liana nos resultar[a un Inmenso trabajo 

absolutamente i nÚti l. Libros com la Fenomenolog{a e la Fllcscf{a d•l 

est'n indic,ndonos la realidad de una manera abstracta -dnlca 

forma de entender realrnente la real iad. "He ah( una razón de su 

difÍcil lenguaje, puesto que la,preocupaci6n por la realidad concreta 

ccnst i tuyÓ, por decirlo 
, 

asa, el leit-motiv de su vida intelectual. 

que PI ató'n, su ilustre antecesor, solo puede ser entendido a 

partir de su f i 1 osof (a pol{tica, de su preocupaci~n par la realidad 

humana y su modo de vida" 17>. 

La dificultad de la te-riniroolog{a hegel iaroa no es sino •1 

resu 1 tado de la complejidad misma la realidad. El m~todc 

dialé'ctico, al aprehender las contradicciones, na puede s•r algo f•cil 

y entendible a primera vista. SI la realidad es compleja, la teoría no 

algo d• una sencillez obvia. Esta uniÓn entre mam•nlo 

ab•lractc y momento concrete es el frute del pensar dlal,ctlcc, qu• 

llo>v6 a Hegel a estudiar, por .ejemplo, .·la hislarl.a, .putU§••r.A:..olllL(, -•n 

la historia concreta, ~e dond• sus,conc•ptosrabtend~(an~contenld~;na, 

vida. 

pensamiento de Heg•I son lmportanl•• 

ser su pensamiento radical, trastoca el mundol •l 

pensamiento d• Hegel conlleva la transformai6n del mundo. Y para 

asegurar esta, no hay que ir a Mar~, el mismo Hegel vivl6 lo que su 

pensamiento produc(a. •y sin embargo, por mucho que esto suene a la 

verdad por la verdad misma, es preciso constatar que Hegel no quier• 

C7l .-lbidona 
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una !:abiduric- enerni ga de la 
. , 

acc1on. Muy al 
, 

contrario, en el se da 

desde el 

real iad 

cualquier 

ºSaber lo 

C91. 

Es 

principio una voluntad de Intervención• 181. Pensar la 

es el deber supremo que se impone a los Intelectuales de 

e'poca, pues pensar lo que es la realidad es saber qué° es,· y, 

que es equivale a querer lo que todav(a no es, lo que será• 

importante poner el acento en la función pensante del hombre 

la relación que tiene con su existencia, pues suele olvidarse, y 

ha llevado a la erróneil posición de que el mundo y las 

condiciones de existencia hacen al hombre. Lo cual es sólo una cara d• 

la 111oneda. ( 101. Pre9ur.térnonos entonces qule:'n hace el mundo y las 

condiciones de existencia. Para los material Islas meclnlcos est• 

prob l•111a no llene salida o tiene una salida circular: l~s condlclon•s 

cr•an al hombr• y luego el hombr• transforma sus condiciones, asl, en 

un cCrculo •in fin. Sin embargo, el hombre crea su historia, su vida 

al mismo lieompo que,es creado por ;e•la. No. hay. un .. ant•s,,y un~~ .. 

ambos 1110Menlos son lo mi&mo y por tanto no pueden ••lar separados. 

So111os ••r•s pensantes, <no )1 Juego pen~antesl, aqu( hay qu• 

pon•r tanta atencldn •n el primer •lemento como en •l segundo 

El tomar en cuenta la Importancia fu"damental d•I pensaml•nto •n 

la construcci6n d• la vida humana, conlleva una reconslderaclÓn •n 

t."'rmi nos poJ{ticos, d• la ldeolog(a, de la religión, del Derecho, etc. 

CBI.- Ernst Bloch. op.cil. 
C91.- Berbard Bourgeois. 
Edil.ores p.110 

p 391 
El pensmlento político de Hegel 

ClOt.- L~a•• la tercera tesis 
t.01110 J p.B. 

Amorrortu 

d• Marx sobr• Feuerbach. Obras Escogidas 
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Y precisamente esta manera de entend~r el problema humano, es la forma 

que concibe 1 a realidad hurnana, y por ende la realidad 

política. El pensamiento del hombre que conforma la realidad es Jo que 

llam6 lo racional. Y esto era para Hegel lo m~s importante de~• 

vida humana, pues era la fuente de donde brotaba la misma realidad. 

La bus queda de los elemento~ racionales dentro del mundo humano 

•• la meta que se marca Hegel. Estos elementos racionales son sin m~s, 

p.,rosam 1 .,nto d .. 1 hotnbrll!' que se ha hecho concreto -leyes, Estado-. 

Estos elementos racionales son e 1 E-tne-n tos positivos dentro 1• 

existencia del hombreo• y al ser racionale-s, son universales. Seg~n 

Hegel, la historia muestra que la exlstl!>nCia hutnana 

marcada en mayor medida, por l!>slos l!>lementos universales. La vida del 

hombr• es más y 1nás rae i ona J conf orine avanza 1 a h 1 stor la. 

Ahora bill!'n, plasmar esta bÓsqueda de lo racional en la polCtica 

•• al90 poco usual y, algo sumamente importante. Es poco usual porque 

•I quehacer intelectual pol Ítico ... ent iendll!' 

real iad 

interpretación f 1 1 osó'f 1 ca d• 

•n Ja captación d• lo positivo de la realidad poJ(t1ca. 

Es debido a esta concepc 1 Ón 

co•o un aut?r reaccionario, pues no tiene una actitud crítica ante la 

reaJldadl ''º hace una 'teoría cr{tica de la relidad'. Yo sostengo que 

h•)' aqu( un grave error, que fundamentalmente radica en Jo siguiente, 

La crítica -entendida en su más amplia acepci&n- no es unicament• una 

crCtica negativa. Unlcaml!>nle podemos conocer Jo positivo de .una 

real ldad si reconocernos al mismo l ietnpo los aspectos negat lvosl ambos 

son momentos lnterdependlentes, mutuamente necesarios. Una cr(tica qu• 
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ser purarnente cr !t ica, yE-rra lo 
, 

1nas fundarnental del 

pensamiento filosófico: la aprehensión de la realidad como totalidad -

de lo positivo y de Jo negallvo. 

La problem;{lica estatal en He9el está configurada mediante esta 

apreclacl¿n fllosÓflca de la pot(tlca, abarcadora de la totalidad. La 

Fi Josof {a Derecho, el 1 ibro poi {ti CD 

ser lomado como un libro reaccionario o revolucionarlo parque 

está m's allá de eslas concepciones particulares, en otra 

dimensión del conocimiento de la realidad! la perspectiva filosC:flca. 

A Hegel Je Interesa saber qué es el Estado, y para poder captar 

•1 del Estada, llene que aprehenderlo como Idea. ºC~ando •• habla 

la Idea Estado, no hay representarse Estado• ni 

inst.lt.ucione• particulare• sino Ja idea, ese Dio• Real Cwirklichl en 

parte 

·que •e aun· cuando. en·,;, J, ••-. reconoc ! eran,-; e 

i111perfeccion••, todo Estado di90, particularmente cuando se trata de 

uno de Estados 

•••nciale• de su existencia. Pero dado que es m~• f¿cll encontrar loa 

que comprender Jo positivo, se cae con demasiada facilidad en 

•1 d• preocuparse por aspectos aislados y olvidar el organi•mo 

Estado. El Estado no es una obra de arle¡ está en el mundo, o sea 

en la esfera de lo arbitrarlo, del az~r y del error, y una mala acción 

desfi9urarlo desde varios puntos de vista. Pero el hombr~ m'• 

defectuoso, el crlrninal, el tullido y el enfermo son también hombres 
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vivos; la vida, lo positivo, p~rdura a pesar del d~fecto, y aqu( se 

trata de ese positivo• 111>. 

Descubrir lo fundamental del Estado es captar los elementos 

positivos de la Idea de Estado. En la Idea se encuentra la que ~s 

sustancial del ser y, precisamente esto es lo m's Importante, pues los 

innumerables defectos del ser en este caso del Estado) son eso, 

defectos, y por lo tanto inesenclales para la perspectiva filos6tica. 

Saber qu~ es lo esencial y lo lnesenclal conlleva el filosofar, 

solamente mediante el pensamiento especulativo ( 121 podemos 

captar el 

pensamiento 

adecuado 

con cl•rta 

sustancial de los objetos. Por ejemplo, dentro del 

pol{tlco 

para la 

, 
razan-, 

&lquiera 

actual 
. 

se considera a la democracia como lo mas 

vida social. Sin embargo, en mundo hay 

que se autodenominan democráticos-~ todos •llos 

pero, nosotros no consideramos que la democracia 

parecida a la democracia mexicana: dentro d•I 

•undo saclall•ta •• cansl dera' al 

lo tanto, •ejor ••• y as( se pueden multiplicar lo ejemplo• hasta •l 

infinita. bien, la ~nica manera de poder se~alar a unos Estados 

Co •Á• de•ocr.tlcos qu• otras) •• t•nl•nda una Id•• 

de la de•acracla. Esta Idea d• la democracia e• •l fundamento de 

Cll),- Adici6n al parágrafo 259 de la 
la tomo d• E.Well He9•l y •l Estado p. 
la edición d• la UNA" ni en la edición 
d•l Derecho. 

Filosofía del derecho. La cita 
37-39, ya que no aparece nl •n 
de Juan Pablo• d• la Filosofía 

C12),- Especular es considerado usualmente como un pensaml~nto 
abstracta, vacCo. Sin embargo aquí tomo el t'rmlno especular en su 
s•nllda original. Especular viene del latln •speculum• que significa 
espejo, •n este sentido, especular es "espejear• la realldadl Y 
espejear la realidad significa aprehenderla fielmente, esto•• de la 
que •• trata, 
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nuestras concepciones de la realidad, de nuestra concepción pol!tica. 

Es e parl ir· de nuestro pensamiento abstracto (entendido en la mejor 

acepci6nl que captamos la realidad de una manera u otra. 

La filosofía 

le poi (u cal es el 

polftica de Hegel es la consideración pensante de 

hacer consciente el problema del orbe polÍlico en 

1 e f 1 1 osof ! a, 

totalizadora, 

y seg~n Hegel, este orbe pol(tico llene como instancia 

el Estado. Es por esto que el fundamento de la política 

•n Hegel debe de buscarse en su misma filosofía. SI se quiere saber si 

•1 pensamiento político de Hegel es consistente o no, 

incursiona.r· en su filosof(a.. IC01no se puede apreci.,r en el esquema en 

•1 que lndiqu& la. posición del Estado dentro del Sistema, el problema 

político es pa.rle de le filosofía de Hegell. 

A ,.( m• paree• que el aporl• fundamental d• .1• concepción 

h?qeltane del Estado radica en qu• es una lnlerprelaci6n filos6ftca d• 

la política, -y que sÓlo puede ser lal, siendo pa.rt• de un Sistema. 

lodo buen árbol d~ buenos frutos, ~ero el.~rbol malo.da~ 

frutos 111alos• Cl31. La ftlosof!a.-es esl•"ÁrboJ • .::·, .. ! ¡ ·: * _, ,¡-., 

JIJ 

La forma en que presento la exposición del problematismo del Es--

1131.- San Maleo 7.17 
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tado en parte del estudio de las Lecciones sobre la fllosof(a 

d• la historia universal, en donde he querido seRalar lo que considero 

básico, esencial. y termina con la Filosofía del Derecho, la parte 

abstracta del pr·oblema estatal. r~o he hecho una exposicl6n de' la 

totalidad de los puntos y elementos que confl9uran dichos textos pues 

tesis no tiene como meta el repetir punto por punto lo que Hegel 

dijo, -de lo que se trata es de entenderlo. 

Generalmente se t!'xpor.~ Ja f i 1 osof Í a de desde lo máa 

abstracto hasta lo m~s concreto. Es por esto que se analiza primero Ja 

Filosofía del Derecho y luego las Lecciones ••• , incluso el mismo Hegel 

•labora esta forma de exposición en sus escritos. Sin embargo, h• 

comenzado por el aspecto histórico del Estado 

la parte que nos es mÁs familiar. El estudio del Estado en 

.r, corr•spondiente • la Fi losf Ca por ser lo "'"'ª 
abstracto -y lo 

, 
mas Importante- lo he dejado al final a man•ra d• 

La manera en qu• •nfrent.o a H•gel y. su .. concepctón de:"la poi Ct.ica.~ .. ~·:· 

part• bÁsicament.• de Jos propios textos de Hegel. Por supuesto qu• h• 

neceaitado de sus int¿rpretes IYeil, Marcus•, BIOchl, sin embargo, •l 

gravedad está puesto en la propia d•I 

problema político en Hegel. 

señalar que toda• las palabras alemanas que 

aparecen entre parér1tes l s, ya sea en 1 O!S 

corpus de la tesis, fueron tomados de los textos originales de Hegel 

que se encuentran en las obras completas de la editorial Suhr~amp, 

Cotejando las ediciones e-spaf:olas con Jos originales se han evitado 
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el9unos 

CCfr·. el 

fila l entendidos a qu"° c.or1ducen 
las traducciones no precisas 

la Filos-fía del Derecho p.93 0 riela 271. 

dado que no se tenla el ·signo para abrir 

Finalmente, 

interrogaciones, ~sle se ha sustituido por una J{nea diagonal C'I 
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1 
1 

FILOSOFIA DE LA HISTORIA 

la fllcscf{a d• 

una Importancia fundamental para la comprensión del pensami•nta 

d• Hegel 

filas6fica. 

concreta, 

concr•tol 

tanglbl•• 

•l••a 

to'"an 

hlstiaria 

h•g•llana• 

abstracta 

pues 

Con 

<s• 

sino 

lo• 

, 
es aqul, 

ha dicho no sin razón 

que, 

hac• concreta su visl&n 

conc•ptos filosóficos h•gellanos debido a·Ja naturaleza 

Es la 

•isma los conceptos filosóficas 

inher~nt• a cualquier explicación fllosÓfical •••al 

tle•po· concreta, es decir, tiene una ••trecha corr•spond•ncta 

con 
, 

aun, Ja filosofía d• H•9•I no pr•t•nd• ••r slna 

· la aprehensión misma d• por lo tanto, f l losof (a y 

realidad na pueden ser cosas distintas, alejadas, sino las dos caras 

d• la mis•• moneda. Una de las cuales pretende explicar fl•lment• a la 

otra. 

Lo primero que se debe d• tomar en cuanta aqu(, es lo qu• Heg•l 

Indicar con el tJrmino •filosofía d• la historia". El mismo 

contesta a esto diciendo que es "Ja consideración pensant• d• la 



historia"Cll. Esto 

quiere demostrar 

plan. También 
, 

historicos 

• I narracson 

rnisrnos; 

de lo 

que 

1 a 
I 

re.zen en la historia; 

la t1is~or·ia avanza racior1aJ1oenle, conforme a un 

que no se va a de(ener en los hechos 

la historia filosófica no puede ser simplemente la 

que ha pasado en el mundo. Un hecho hist6rico que 

t:;.. -- ")ZCA de inte:rprelaciÓn <cualquiera que sea) no si9nlf lca nada. No 

•• lo mismo decir que Napole6n se coronó emperador as'{ sin que 

descubrir y desentrañar lo que este hecho si9niflcÓ para la historia 

d• la humanidad. Por supuesto que He9el tiene que partir por principio 

d• los hechos mismos • pero la misi6n de la perspectiva fllosÓfica es 

••Í'lalar las concatenaciones históricas , así como la dirección y •l 

fin la historia. esta manera los h"chos históricos van 

conformando un sentido en la historia humana. Descubrir este sentido o 

dlr•cciÓn 

••r f 1 losÓf lea la visión qu• tiene He9•l d• la historia pues "Para 

canac•r la sustancial hay que acercarse a •llo con la razÓn"f2). Y la 

cl•ncla la razón es la fllosof(a. D• •sta manera, Heg•l 

la historia como mera recolección d• 

ll•gar a qu• "s lo que sl9nlflca la multitud d• 

históricos. La apreciación filosófica de la historia canll•v• 

•I trabaja d• dlstln9lr lo esencial d• lo lnesenclal, y la obtención 

d•l sentido o el curso d• la historia universal (ambas b~squedas son, 

•n realidad, una sol al. La historia debe de considerar&• con •l 

intelecto; la causa y el efecto deben hacérsenos concebibles. Vamos a 

Cll.-"L•cclones sobr• la filosofía d• la historia universal". Alianza 
Unlv•rsldad. Espa~a, se9unda edición. p. 41. 
C2) .- lbld p.4~ 
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considerar de este modo lo esencial en 1 a historia universal, 

omitiendo lo ir1esenclal. El intelecto hace resaltar lo irnportante, Jo . ' significativo. Determina Jo esencial )1 Jo i nesencl al, 
, 

segun eJ 

fin que persigue, al tratar la hisloria"l3>. 

Para He>gel no puede existir Ja historia alejada de Ja 

interpretación, en este sentido, historia e interpretación histórica 

sen una la misma cosa. Con esta concepcl~n, Hegel contraatacó a 

pedían que la historia no hab(a que 1 ncertar Je las 

categor{as f i losÓf leas o a qu 1 enes quer(an una historia "pura•.•EJ 

h i etor i Ógraf go corrlenll!', rnedío, que pretend• conducir•• 

r•ceptivament•I entregár1dose a Jos meros datos , no es en realidad 

pasivo en su per1sar.Trae consá90 sus catPgor(as y v• a t.revé's d• •ll•• 
As{ cuando hablamos d• hlslroria no d•b•mo• 

tratar las sine hallar la ad•cuada, Ja 

••Jor. Esta•• Ja filosófica para Hegel. 

Es importante ant• 

r••P•cto a Ja histeria universal, •• filcsÓfica, pues en •I transcurso 

d• sus l&ccion•• apar•c•rÁn conc•ptos tal•• como •esplritu d•I pu•bJo• 

CVolksgeistl º• tales como "Dios gobierna •I mundo• CGott 

W• 1t1, la• 

vista la perspectiva f i JosÓf lea. Es 

sent•ncias no deben s•r tomadas •n un sentido corri•nt• y 

usual. A H•g•l s• 
nunca. As( por ejemplo, Ja fras• "Dios gobl•rna el mundo•, ne slgnifi--

C31 .- ibid p.46 
C41 .- ibld p.4:5 
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ca .que un ser m~s all~ d~ lo hutnano ~st~ concrelam~nle diri9ier1do los 

destinos humanos Cy que por consiguiente el hombre qua hombre no sea 

sino un t{tere de esta divinidad>, sino que la ra2Ón filosófica IDiosl 

determina los rasgos esenciales de lo que acaece en el mundo o, que el 

~undo histórico es determinado por esta ra2~n. 

Ahor.a bien, d«c>bldo a esta perspectiva fllos6ftca, la historia 

cotn i e-nzos coro las formas m.is sirnples e in•nPdlatas , hasta 

llegar 
, 

a las formas mas complejas y ricas de la vida social, todo esto 

•nmarcado en un movimiento dial~clico concreto en donde las formas 

se ven negadas y superadas laufhebenl por la siguientes, 

obteniendo asi un avance real en la historia, es decir, un progreso. Y 

••to conlleva en Hegel Ja Idea de que la libertad se va haciendo cada 

vez 
, 

mas 

progreso, 

al90, y 

1 i bertad 

tangible en 

est• debe 

es, en 

se desprende 

mur1do. SI en 

d• 11 evarno• 

otras palabras, la libertad. Esta id•a d• la 

d•l siguiente pensamiento hegeliano: El fin 

ulti .. o d• 
~ . 

la historia universal es tambien su principiol el espiritu, 

qu• como espiritu es libre. La diferencia entre estos dos extremo• e• 

qu-, •I primer 1nor11.,nlo no está aún desarrollado abstracto>, 

que al segundo se llega mediante un enorme recorrido en donde 

paso a paso se va haciendo consclentP el fin , y en dondes• llega a 

la plenitud porque el esp[ritu, al recorrer todas sus etapas, sab• lo 

qu• •l es, y lo que el es es la 1 ibertad, "Hernos de contarnplar· la 

historia universal seg~n su fin dltlmo. Este ~in dltimo es aquello que 

•• quer Ido en el mundo. Sabernos de Dios que es lo m~s perfecto. 
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Por· tanto, Dios solo puede quererse a s( mismo y a lo que es igual a 

Dios y la naturaleza de su voluntad son una misma casal y esta es 

la que filosdficamente llamamos la Idea. Lo que debemos contemplar e~, 

por tanto, la ideal pero proyectada en este elemento del espiritu 

humano. Dicho de un modo más preciso: la idea de la 1 ibertad 

humana• (51. El concepto y la demoslrac i~n de esta Idea, por ser el mi:• 

abstracto, se encuentra explicado en la LÓ9ica. 

Ahora bien, la Idea ti en .. que hacerse tiene qu• 

habitar el mundo. Y al hacerse mundana conforma lo que Heg"'l llama 

•1 Esp(ritu. explicar 
, 

que es el esp(ritu y cuá'I es au 

importancia, debo sel'ialar las tres categorías "•n que la faz d• la 

hi•toria se presenta, en general, al pensamlenlo".Y qu .. no es sino la 

vi•i~n fllasÓfica dlalPctlca de la historia. 

La prim .. ra CMlegorCa es la d .. la variación: La historia tiene un 

univer .. al, el cual dirige lodo •l mundo hacia el misma fin. 

Sin embargo, .. sto no significa que todo el mundo sea una misma casa y 

qu• todos los pueblos tengan la misma dirección y cultura. Las pu•bla• 

Estados que han existido, alcanzan a realizar sÓlo una parte del 

esp(rltu universal, puesto que ellos son eslabones Individual•• de la 

9ran cadena que es la historia universal. El hecho de que exl•tan 

numerosos pueblos·tan diferentes, indica que cada una de esta• r•allza 

una par t .. d .. 1 E-sp(rltu universal! lo hace consciente paras( y para 

lo .. dem.:s pueblos. Sin e1nbar90, los pueblos mueren, dejan de existir, 

y esta sucede cuando su espíritu particular ya ha cumplido y realizada 

la parte de esp(rltu universal que guardaba en su concepto, que hab1ta-

(5). - ibid p. 61 
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ba en~!, Y esta es precisamente la pérdida de su actualidad, y siendo 
, 

as1 • su muerte· es inevitable. La historia universal es la sucesión de 

los diferentes esp(ritus, todos los cuoles son un eslab~n de la 9ran 

que tiene como ; i r1, la liberlad. la racionalidad. Pero esto 

también ínopl 1 ca qu.,. el movimiento hist6r1co es dial:ctlco, es decir, 

los estadios h1slÓricos r.nter1ores son el fundamento del cual nacen 

los posteriores. y la historia ava~za porque al morir une forma d• 

Estado lesp(ritu> .. 1 que le si9ue retoma de él lo •sencial, lo que 

conforma su unión c:or1 e-1 espíritu universal <la ra2Ón>. As(. a travt.s 

la h1,.toría los pueblos se varo enriqueciendo con lo que los deraás 

han d•j ado al morir: la historia"" arole todo herPncia. He9•l explica 

h1stóric:a as(: ·P~ro 

y esta 1 a ap•r i e iÓri de un nu~vo estadio, de un nu•vo 

esp(ritu. El "sp(rílu de un pueblo se r•aliza sirvi•ndo d• tr~nsito al 

principio de otro pueblo. Y de este modo los principios de los pueblos 

•• 
movimiento es la 

+ilosótica"l61. 

Ero esta cita está ya 

rejuvenecimiento. Si por un 

t'>l9nlf lean nacimier1lo 

lareil propia historia universal 

indicada la 

lado los pueblos mueren, estas muertes 

al90 diferente¡ de pueblo• ' rnas 

avanzados."El rE-j uvenE-c i ni i e-n lo del E-sp{rllu no es un slmplE- retorno a 

la mi srna f 19ura1 e-s ur1a pur· i 4 i c:ac i Óri y t!-leva.ciÓn de si mi srno. 

Resolviendo su problema, ~l ~spiritu se crea nuevos probl&mas, con lo 

que m~lliplica la m&terla de su lra~ajo"<7>. E~ mediante este enrique--

16). -
171. -

1bid p.69 
ibld p.48 

RCG tesis - 30 



cimiento que el espiritu va conociendo lo que ~I mismo es. Se9~n 

este avance histdrico, producto de estas muertes y absorciones, 

revela al mundo el esp{ritu que se encontraba al interior de los 

pueblos en forma inconsciente. Es por esto que Hegel afirma que el fin 

de la historia es que el esp(ritu llegue a conocerse. 

Un aspecto importante que hay que seRalar es que la superaci&n 

histórica, no se cualquier pueblo, sino 

~nlca•ente por aquellos que conocen lo esencial de lo• pueblo• 

anteriore• y 

conatiluciÓn. 

lo introduce en su vida social; lo hace suyo en su 

En este sentido los pueblos sor. 

aquello• que realizan lo universal porque han sabido captar y realizar 

qué era lo universal de los pueblos anteriores, mediante las ciencia•, 

la religión, arte, la constltuc16n y, la fllosofla Cque engloba a 

toda• las formas del saber>. Es medianle este movimiento dlal9ctico, y 

por tanto progresivo, que se demuestra la tercera cate9or(a. 

La tercera categoría es la de la RazÓnl la cue•ti~n de un fin 

ÚlliMo en s{ y por 5(. Esta Última cate9orla de la triada •en que la 

faz de la historia se presenta•, contiene las dos anterior•• y se~ala 

ra•go n.á. sobresal lente, la perspectiva filosÓtical que la razón 

rige el •undo. •su demostración es el tratado mismo de la historia 

universal, la cual 1-. 

\Íroica 1nariera de demostrar 

imagen y la obra de la raz&n•ce1. Asf, la 

~sta tercera cate~oría es recorriendo la 

hi•loria universal y descubriendo en ella aquel sentido o dlrecci6n 

181.- lbld pp.4G-49 
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que • o 

inunda. 

Aqu{ r1ec~sari o 

Dios 19). Lo une 

, 
razon fil i !:.111.i."t..' 

recordar que 

al ho1.-.bre 

4ut- st;;... ho ht:cl10 co11crtla en el 

la ' raz.on 

Dios, O 

es un equivalente ·de 

aJn rnC:s, 1 o que 1 os 

identifica, la 
, 

r·dzon. As(, el Dios hegeliano pareciera ser la 

f li losof Ía rn i sma, pues si Dios •s la ra26n y los fllÓsofos son los que 

t.r·abaj ª" entonces un fll&sofo que conozca la 

razón lque tenga una i;losof Ía racional> es Dios mismo. 
, 

\l:t.~:t.Of1 raciot1al de Dios; esta concepción se9dn la cual la 

hi•tora• y E-1 ho1ul>r;;. son una obra divina, racional, hace de Hegel, por 

un 1 ... do, ca,. i ur1 teÓloso <su obra ser'a una teodicea>, pero por el 

at.ro, hace dE- He9el un fllÓsofo de lo concreto. Y este es el punto qu• 

quisi•r• resallar. 

El Dios-Razón-Idea lconceplos casi semejantes) tien• 

qu• hacerse en el mundo de Alguna monera , y lo logra en la 

•n qu• •I hombr• pose• una existencia racional. Est.o •lgnifica 

que la historia humana misma es esa razón, en tanto ha sido pla•mada 

en el inundo. Ahora bien, esto indica a su vez, qu• •l 

hombr• t.lene que conocer el mundo concreto, real, pues allí mismo•• 

(91.- Captar la correspondencia entre Dios y Raz~n, es d• capital 
importancias 11Permíte comprender el real significado d• mucho• 
conceptos y s~nlencias de He9el, que empapa~ lodos sus escrito•. 21 
E•ta comprension conduce a tener una visian amplia del ideali•ma 
especCf ico del autor. Ya desde 1795.esta correspondencia puede ••r 
rastreada en Hegel: "La razón pura, incapaz de cualquier limitacl6n, 
•• la divinidad misma. El plan c6smlco est' ordenado, pu•~· •n 
conformidad con la razÓnl es esta la que ense~a al hombr• a conoc•r su 
destino, ••• • <La vida d• JesGs, Ed. Taurus. Esp~ña, se9un~a edlciÓ?• 
1981.p.271. En el mismo tono, Hegel se expresara as{ 35 anos despu•• 
•n L•• l•cclon•• sobr• la fllosof{a de la historia unlv•r•al:"EI 
cont•nido, qu• forma el fondo de la raz~n, •• la idea divina y 
•5enclalment• el plan de Dios• lp.7BI. •y la verdad de Dios, la copla 
d• Dios, es la que se percibe en la ra2dn• lp.791. 
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enéuentra la r·azón. La vida hu1na.na mis1na es un ira.9mento de Dios-Razón-

Idea y por· l arelo, conociendo la historia se conoce este andar de la 
, 

razon. 

"Lo verdadero es algo en si universal, esencial, sustanciall y 

la es as{, solo existe en y para el p<>nsernlento. Pero la 

••Piritual, lo que l 1 a1na1nos Dios, es precisamente la verdad 

verdaderamente sustancial y en s( esencialmente individual, subjetiva. 

pensante¡ y el ser pensante es en s( creadorl como tal la 

encontramos en la historia unlversal"llOl. 

La parte concreta, material, de la historia está en lo que He9el 

llama espíritu IGelstl, ·Y particularmente en el esp(rltu del pueblo 

Volksgeistll es el Dios-Raz&n-Idea que se concretiza en el mundo. 

•El espfritu, en la historia, es un Individuo de naturaleza univer•al, 

p•ro a la vez determinada, esto esl un pueblo 

partir de aqu{, 

hemo• de ocuparnos•• el e•pÍrltu d•l pueblo"llll. A 

historia seguir• estando marcada par concepto• la 

abstracto• en la obra 

concreta, material. hablar• de lo que los pueblos fueron en •u 

vida material. Y e• menester tener presente esto, pues de aqu( nac• la 

dificultad de intentar compre-nder a Hegel solament• coma pen•adar 

ideal hilal en muchas ocasione-s su an~llsis es ve-rdaderamente concreto, 

111at.er i al. M~s a11• de cualquier slmpllficacl~n, pareciera como •i el 

materialismo e idealismo fueran los dos brazos de Hegel, brazos con 

lo• que aprehende la realidad. 

lbld p.54. Surayado m{o. ClOI. -
e 111. - lbld p.65. Subrayado en el original. 
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El espfritu d e-1 pueblo es una par~te d~l ~~pÍrilu unive1~sal, ~s 

la 'parle concret.a que habita en ~l mundo. "Lo pri1nero que hemos de 

exponer, por tanto, es la definición abstracta del esp(ritu. y decimos 

esp(r·itu no es una c:osa abstracta, no es una abslrac:c:iÓn de la 

n;oluraleza humana, sino algo enlerarr.ente Individual, activo, 

absolutamente vivo"l12l. Cuando Hegel habla del esp{ritu de un pueblo 

mención a lo 
, 

mas lmporatnte, lo 
, 

mas racional qu• existe 

concr1Pla1n11>nl1P ero 
, 
el: religión, consl i luc iÓr,, derecho, ciencia, 

•llosof(a. Es al analizar E"Slo, que su historia Cy por &nde •u 

• i losof 1 al se hace material. Y ciertamente no s6lo por deteners• en lo 

•ignlfic:a la cultura, el arle, la rell9IÓn, etc:.,sino porque ••l•• 

•ntend i da!S c.01110 fruto del trabajo humano. "La rel l9iÓn, la 

1 as artes, los destinos y acontecimientos constituyen su 

d•••nvolvlnlneto. Todo esto y no la naturaleza fislc:a d•l pu•blo c ••• > 

de •1 pueblo su c:arác:ter• 1131. Ahora bien, religión, ci•nc:las, etc:., 

to•ada• en cuenta 

114>. Y algo •• racional en cuanto e• la unión d• lo unlver•el 

'I perticular. 

pensar 

112> .- lbld p.62 
113>.- lbld p.69 

abstrae: to, pues 

114> .- •Hemos dicho )li/J que •l ho1.1bre piensa y que •sto, preclsament• 1 

•• •u esencia, pero que el pensamiento, además de que es el objeto d• 
le fllo5of{a, todavía tlen• que ver con una gran cantidad d• otro• 
objeto•, los cual&• la1nbién son productos, hect.os dll!>l pensamiento. 
R•lig16n, arle, consliluciÓn del Estado y otrilJ• producclone• 
••rn•jante• son Igualmente obras del esp(rltu esenclalment• pensant•••" 
JntroducclÓn • la historia de la filosofía. Ed. Agullar, nov•na 
•dlclon, 1977. IArgenllnal. p.41. 
llS>.-JnlroducclÓn a la historiad• l• filosofía. Ed. Agullar,op. cit. 
p.44. 
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El espíritu del pueblo es el 
I 

termino alrededor del cual gira la 

int~rpretaci~n t1e9eliana de la historia. Es la piedra de toque porque 

•S lo 
I mas concreto, real y racional, es decir, es el 

I 
termino que se 

halla eral re lo particular <mundo inmediatol y lo universal 

(pensamiento f 1 losót lcol 1 e• lo verdadero. Es el "hic Rhodus hic 

el momento real, que nos indica qu~ tan realizada est~ la 

Idea en el mundo histórico. 

Es a partir del concepto esp(ritu del pueblo que Hegel divide a 

la historia universal, pues ésta está determinada por la diferencia d• 

conuce-r la y por lo tanto de vivirlas este movimiento va 

·• ·:t _ _,Je el espíritu chino len donde uno solo es l lbr•I ha .. ta el espfritu 

Es a partir del concepto espíritu del pueblo de donde surg• la 

la filosofía hegeliana con la vida material y, por lo tanto, 

•s aqu{ en dond• hallamos el E .. tado. 

La ld•ntifícaclÓn entre •I espíritu del pueblo y •l Estado •• da 

•n H•g•I d• la siguiente manera: "El distintivo d•l esp(rltu ••su 

acto, su actuosidad. El hornbr• •• su acto, •ÍI la seri• d• sus actos, 

•• aqu•llo para lo cual El ••~frltu ea por tanto, 

La •anifestaciÓn del esp(rllu ea .. u determinact6n1 y 

••t• es •• elemento d• su naturaleza concreta. El espíritu qu• no •• 

d•t•rmlna es una abstracción del Intelecto. La manifestación d•I 

••pÍritu es su autodeterminaciÓnl esta manifestación hemos d• 

consid•rarla bajo la forma de Estados e indlvlduos"ll61. 

Cl6).-L•cclones sobr• la filosofla d• la historia p.103 
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El primer elemento del esp(ritu es 1 a actividad, )' E-Sta 

act'ividad sÓlo puede existir como manifestación, en forma concreta, en 

el mur.do real. Una vez que el verbo se ha hecho carne (171, tiene que 

material izarse en una forma deter~inada, acorde a Jo que ,1 es. V como 

el espíritu es rae i or.a.1 , sólo puede vivir dentro de una -forma 

racional: el Estado. Este paso, es el lazo de uni6n entre lo m~s 

abstracto y metaf(sico de la filosofía he9eliana y lo m~s concreto de 

la vida humana. 

El Estado es concebido corno una· instancia racional 1181 puesto 

el resultodo de la unión entre Jo universal y lo particular. V 

ID que los une es la actividad humana. El 9rado de conjunct6n que 

exista entre lo universal )' lo particular depende del trabajo del 

hombre, trabajo que Implica pensamiento. Ambos son paralelos en He9el. 

ºLas leyes y los principios no viven 

Inmediatamente por s( mismos. La actividad que los pone por obra y les 

da existencia son las necesidade• • lmpul~os del hombre, como as{ 

Inclinaciones y pasiones. Para que yo haga algo y realice 

•190, •• que el lo 111• lmport•I estar •n el lo, 

encontrar satlsofacctdn en reallzarlol •• preciso que el lo sea •I 

lnt•r'•· Inter•• significa ser en ello, estaren elloºIJ91. 

C17t.-San Juan 1,14 <Xal o IÓgos s~rxs e9•netol. 
esp(rltu IGelslt qu• tiene que hacerse concreto, 
necesidad, es decir, en tanto es energía ldynamlsl, 
Id••• hegE-lianas que coinciden con Ideas de textos 
bastante comun y caro al estilo de He9el, 
( 18). - Cfr. FI losoof {a del Derecho, pará9ra.fo 258: ºEl 
racional •n s{ y por sí• <Ed. Juan Pablosl. 
(19) Filosofía d• la hlstrorla unlv•r•al p.BJ 

Esta Idea del 
debido a ··u 

es una de esas 
blbllcos. Algo 

Estado C •• ) •• 
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El primer elemento del espíritu es la actividad, y esta 

ect1vidad s&lo puede existir como manifestación, en forma concreta, en 

•l mundo real. Una vez que el verbo se ha hecho carne 1171, tiene que 

materializarse en una forma deterMinada, acorde a lo que ,1 es. Y como 

el espíritu es racional, sólo puede vivir dentro de una forme 

racional: el Estado. Este paso, es el lazo de unión entre lo m~• 

abstracto y metafísico de la filosof(a hegeliana y lo m~s concreto de 

la vida humana. 

El Estado es concebido como una· instancia racional 1181 puesto 

qu• •• el resultado de la unión entre lo universal y lo particular. Y 

lo qu• la actividad humana. El grado de conjunci6n qu• 

lo universal y lo particular depende del trabajo d•l 

'I lo• principio• no vlv•n 

ln••dlatamente por •Í mismos. La actividad que los pone por obra y le• 

las necesidades e lmpul5os del hombr•, como as{ 

Inclinaciones y pasiones. Para qu• yo haga algo y realice 

••<JO· •• preciso qu• ello m• Importe¡ 

•ncontrar satl•faccidn en realizarlol •• preciso qu• •llo •••al 

Esta id•• del 
debido a ·•u 

e• una de •••• 
bibllcos. Algo 

C17).-San Juan 1,14 IXal o lÓ9os s~rx• egéneto). 
e•plritu tGeist> qu• llene que hacerse concreto, 
n•c•oaldad, es decir, •n tanto es ener9(a ldynatnis), 
Idea• hegelianas que coinciden con ideas de textos 
bastant• comun y caro al estilo de Hegel. 
Cl&>.- Cfr. Fllosof(a del Derecho, parágrAfo 258: "El Estado C •• ) •• 
racional en sl y por•'" IEd. Juan Pablos>. 
Cl9> Fllosof(a d• la histrorla universal p.Bl 
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soi"o 

Pero 

AsÍ 

ali{ 

para 

pue-s, el hornbre persigue lo racional, lo universal, pues 

halla su satisiaccidr., su inl~r·~s, pues es un ser pensante. 

alcar12arlo tiene- que crear una Instancia racional que 

permita a la sociedad entera realizar esa misión. Porque en Hegel no 

hay vida independiente de la sociedad; el hombre es Inevitable-mente un 

social. En un primer 1r.or.iento los hornbres y su trabajo son los 

tal 

los 

•s un 

Estado 

para alcanzar la vida social racional, que ~nicamenle puede ser 

el Estado, sin embargo, lambi~n es cierto que estos medios con 

la Jdea se realiza son quienes disfrutan del fin. El hombre 

medio para la conformacidn del Estado, sin embargo, la vida del 

esta destinada y hecha para los hombres. alÍn, ambos 

momentos son sÓlo una se-paración o 

fin•• •xpllcatlvos. La vida humana•• slnÓnl1110 de Estada. 

Es •n la explicación hegeliana de los Individuos i •I Estada •n 

podemos apreciar qu~ es una fllosof (a concreta. D• Igual man•ra 

••ta •• la piedra d• para sab•r hasta dÓnd• Heg•l pued• s•r 

cansid•rada como Idealista y hasta no. La riqueza d•l 

p•nsa•l•nta hegeliana aqu( •• plas111a. 

Co•a es 

su 111anifeslaclÓn sencilla • 
_c;"or•a •ÁWL desarrollada y rica. As{, se analizará primera al hombr•, 

p•ra •I hombr• no•• nunca un hombre en general, abstracta, sino qu• 

•• producto de 

modelando. y al 
, 
epoca histórica, 

comprenderlo desde 

plenamente soclall 

determlnadali condiciones espec{f lcas que lo van 

suj .. to concreto, real, hijo de de determinada 

la f l losof (a hegeliana ti en• que empezar por 

su vida m's particular e Inmediata, hasta su vida 

tiene que locar lodos loli aspectos importantes d• 
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1 • vida humana, ' ' y aun rnas, tiene que explicar cabalrnente el dónde y 

el por qu~ de su surgimiento. Es por esto que Hegel entiende al hombre 

como un ser pasional! este es el principio. Ahora bien, la Idea C el 

otro exlremol no puede hacerse concreta en el mundo mas que mediant• 

1• actividad humana; rnediante el trabajo humano. El hombre es en una 

pri•era instancia el medio a t~avJs del cual la Idea se realiza. La 

es,\cÓmo l le9a el hombre a ser ese medio? \Qu' 

significa ser el rnedio de la Idea? 

su propio, 

ho•br• no 

af i r·rna que 

estrecho y 

se preocupa 

lo que 9u{a al hombre en su vida cotidiana •• 

particular inter;s. En t'rminos generales, •I 

en su vida por descubrir si su actividad est• 

siendo conforme a alg~n precepto universal Craclonall. El hombr• act~a 

s•ncillament• 

•u volunl•d. •Este contenido partlcul•r 

pasiones son •1 fundamento d• 

las pasiones) ~sti l•n unido 

a la voluntad del hombre 

d• el la& modo es lo que es•1201. Las p•slon•• 

confor••n •l •le~enlo activo la Idea, pues, P••e a qu• '' •• 

actos, el fin al qu• lo 

conduc•n su• pasiones es, la fin d• la 

paslÓn y la Idea es, por tanto, uno y •l mismo. La paslÓn es la 

unidad absoluta d•l caract•r con lo unlversa1•1211. 

Lo que Hegel •ntl•nd• por pasión CLeldenschaftl e• la actividad, 

impulao• e Intereses que realizan vitalmente la vida humanal es •l 

lmpul5o o ener9(a gracias al cual, el hombre realiza en el mundo lo 

que líen• en su cabeza. Es tan lrnporlar1te la fur1clÓn de las pasiones 

1201.-
1211.-

lbld p.83 
lbld p.94 
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en la conformaci6n del mundo histdrlco, que Hegel no vacila en afirmar 

que estas "levantan el edificio de la sociedad humana•. 

Si por un lado las pasiones son el moler inconsciente con el que 

!Ht construye la historia, no se puede delcr, sin embargo, que estas 

pasiones sean el iml nadas por la raz6n al transcurrir la historia -en 

forma siempre ascendente hacia lo racional. Sin lugar a dudas la ra2Ón 

•• V• concretizando en el mundo! es por esto que el mundo realment• 

avanza, sir• embargo, las 

i111pulsos, 

dirección 

humano. 

sino 

etc., 

la 

La 
I razor. 

saberlas 

dec 1 r, 
, 

ra2ofJ. El 

pasiones quedan presentes en el 

no t len._. co1no función el eliminar la• 

dirigir. Los intereses personales, lo• 

las pasiones, se ir~n subordinando a Ja 

•• I smo He9e l s .. ñala la función vital 

las pasioheS cuando afirma: "Nada grande se ha realizado 

en •I mundo sin pasiÓn"C22l. Y tuvo razón una vez más. 

Las pasiones al enfr.,ntarse con lo racional, se convierten en la 

voluntad d•I hornbr•. la unión de las voluntades de los 

lndlviduos con lo• •• el lazo d• uni6n •nlr• loa 

individuos COlllO par-licular•• y •l Estado coma el e1nento universal. 

Cuando a coincidir ambo• momentos , e~ cuando un Estado es 

•israo cuando •I Interés privado de los ciudadanos est.' unido a su fin 

y el ur.o encuentre •n el otro su satisfacción y r•all2aci&n•. 

•El momento de esta unlf lcaciÓn constituye en la historia de un Estado 

•I periodo su -f lorec !miento, de su virtud, de su fu1tr2a y d• su 

dicha"l231. Lo que media entre los Individuos y el Estado son just.amen-

1221.- ibld p.83 
C23>. - ibid p. 84 
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te las i nsl 1tuc1 enes y or9ani2aciones 

determinadas por los i r1lereses p«rliculares y universales que se 

encuentran en la sociedad viva. Para lograr una verdadera coincidencia 

fines 

trabajo 

A•i•ismo 

entre el 

en cuanto 

de esta 

Estado y los individuos, se requiere de un enorme 

a los medios 

lucha por la 

para 
, 

r-azon 

lograrlo! la historia es el 

en las sociedades humanas. 

es el cementerio en donde podemos darnos cuenta de estas 

•1ucha• del Intelecto• que han quedado superadas. 

Aquellos 

•• realice la 

hombrea de 

conacienles de 

fines propio• 

Individuos que mediante su pasión y voluntad hacen que 

la 

y 

, 
un ion entre individuos y Estado, ~sos son los grande• 

historia. Ciertamente el los no son plenamente 

las consecuencias de sus acles, pero, al seguir sua 

particulares cumplen un fin mucho mis amplio. •Lo• 

individuo• en la historia universal son, loa que 

este contenido universal superior y hacen •u 
·fin" C24t. Su pasión lo• ha conducido a realizar fine• univ•rsalea, .. , . lo• grande• hombre• han •Ido lo• medio• para qu• lo universal •• 

r•~l ic• •n •1 mundo! para qu• la razón reine en el mundo. Esto •• lo 

<;u• H•CJ•l llama la astucia d• la razón Cla1nbi¿n lo han traducido co•o 

••• ardid· d• la razón•). En Hegel esta Idea ea aón nebulosa y poca 

claral par•ci•ra ser una tfmlda explicación Cque por lo tanto nada 

••pl icat 
, 

segun la cual los hombres fueran marionetas d• la abstracta 
, 

razan. Sin embargo, sabemos que el hombre es la marioneta de sC mismo, 

aunqu• •1 no lo sepa. 

C24>.- lbld p.91 
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La astucia de 1 a 
, 

razün ~s importante en la teor{a hegel lana pues 

os coloca al bor·de de la teoría materialista de la historia. Este 

...... lo retomaría Marx d;ndole un Importante giro. Ernst Bloch seHala 

sta problemática le-Órica. ils(: •Marx se hace cargo, mutatis rnutandis, 

• teoría 

a dialéctica, 

Cde la astucia de la 
, 

razon>, ponl.:ndola, al Igual 

sobre pies materiales. La astucia de la razón se torna 

qu(' 

Imponiéndose y que es, para la dialéctica materialista, •l 

qu• tira de los hilos toda 1 a histori• acaecida hasta 

d{&s como el 'destino' histórico has t .. ahora 

~compr•ndldo"<251. 

Los individuos, antes pod•r id•ntificar•e con el Estado, 

d•j•r de s•r partl~ularid•des que ~nlcament• vivan p•r• s( 

l••os. pasion•s y la voluntad de los i~dl~lduos •s ~undam•ntal, 

ro •l 

!Es un animal pol{ticol. E~ta comunidad o socl•dad en la 

• vivi•n los individuos conforma, en su forma racional, el Estado, y 

su•tancial del Estado, su v•rdadera realidad¡ lo que •ns{ es el 

lo lla•• Hegel el espíritu del pueblo CDer Volksg•lstl. 

exponer lo que significa el esp(rltu del pueblo en la 

i losof (a quisiera situar 

squ•ma general de la historia universal vista por Hegel. 

Lo •~• importante en la historia es, sin lugar a dudas, alcanz&r 

unión lo que somas en la real ldaJ concreta y 

el hombre es un ser pensante y su vid• es dlrl-

c2s1.
•hc leo, 

Ernst Bloch Suj•to-Objeto. 
segunda edición, 1983. p.221 

El 



9ida 

hacia 

~ar el pensamiento, esto sigrdiica que el hombre avanza. progresa 

la identificación de su vida real y concreta con su pensamiento 

r•c lona!. Hegel llama a esta meta la Idea. Hacia ella est~n dirigidos 

todos los ~sfuer-:zos humanos. !También he señalado que esta Idea es un 

sinónimo de Dios, cosa que Implica la tendencia marcada •n Hegel d• 

que nos acercamos a Dios, y de que por lo tanto, la historia es 

un plan 

VAi• 

"divin••). 

Para 

que 

divino. Pero si Dios-Idea-Razón son conceptos paralelos, m~s 

•I mas claro. el que eche mas luz sobr• esta filosof(• 

llegar a este fin Último de la historia uiv•rsal 0 el hombr• 

h•ce concr•tamente una Instancia que l• permita apr•hender 

••o univ•rsal en la vida ·solcial humana. As{ nac• •l Estado. Ahora 

bi•n, como hombre es ~¡ que crea el Estado, el que trabaja y pon• 

"'tal par• la razón pu•da habitar •n •l mundo, •• 

convl•rt• •n •l ••dio p•ra qu• l• Idea se realice en el mundo, para 

que •• h•9a concreta. 

Aqu( 

concepctán 

t•ch•do de 

ho•br• no 

hay 

d•l 

qu• mucho 

ho•br• co•o ••dio 

cuidado, •• • ••t.a 

de l• Id••• que a 

totalitario, estati5ta, •le., y de que en su pol{tlca •1 

tiene la menor importancia, pues debe de ser fl•l •i•rvo d• 

ld•a, d~l Estado. Según esta cr{tica, todo el peso y la lmpot•ncl• 

la vida política estarla en el Estado, y todas las obligaciones, 

y penurias eslarÍlu\ los "ciudadanos. Bertrand d•b•r•• 

•firm•: 

l•port•n 

"Para Hegel, el Estado es bueno •n s{ mismo, los ciudadanos no 

coma tales, sino en tanto contribuyan a 

todo.< ••• > La concepción idealista genera fÁcllmente la lntol•rancla, 
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la inf lexibl l ldad y la tiranía. El principio liberal fomenta la 

tolerancia, la consideraci~n y el compromiso"l261. 

Es cierto que los individuos son el medio para que se realice:la 

Estado, pero no es cierto que Ónlcament• sean medios. 

Tambi~n es cierto que el Estado es la s~ntesis, la forma concreta d• 

la política y Ja historia, y que es considerado por Hegel como lo 

lo m~s racional la vida del hombr•. Sin embargo, 

de esto que "los ciudadanos no importan como talea•, y 

que •1a concepción Idealista• d• Hegel •genera fácilmente la 

intolerancia, la inf le>cibi 1 idad y la tiranía•, es algo que no •• 

desprende d• la propia lectura de Hegel. En cuanto a lo• individuo• y 

au funci&n como medios Hegel afirma: "Podría decir•• qu• •l E•tado •• 

•• fin y la• Individuo• son sua Sin ••bargo ••t• 

r•lact&n de fin y medio no•• aqu( la ad•cuada, pu•• •l E•tado no•• 

una abatracciÓn qu• •• oponga a la• ciudadano•, sino qu• ••to• •on 

•l•••nt.o•, en la• cual••• cono •n la vida org.nica, ning&n •i•Mbra •• 

fin ni medio"C27). 

.. pu•d• refutar la acusacl6n d• Russell retomando •I ••qu••• y •I 

••nt.ido 9en•ral la• L•cclon•• •abr• la flla•of(a d• la hl•tarla 

y en particular d• la secci~n 'Loa m•dloa de la unlv•r•al, 

reallzacl6n• c11,2,e1, pue• aqu{ se encuentra el apartada denominada 

'El valor del Individua•, en donde queda plasmada la concepcl&n ~u• 

tien• Hegel del hombre en su relación con el Estado. Ade•'•• una 

caMprensl6n amplia de las Lecclone• Imposibilitan semejant• acusacl&n 

C26).- Bertrand Russell. La sabldurCa d• occldent•. Ed Agullar, 
••gunda edlcldn, Espa~a 1 1975. p.253. 
C27).- L•cciane• sobr• la filosof(a d• la hl•loria •••• op.clt. p.101. 



contra Hegel. Precisamente en este apartado Hegel afirma que ªEl 

hombr• es fin en s{ mismo, por lo divino que hay en ~11 lo es por eso 

que hemos llamado desde el principio la raz~n y, por cuanto esta es 

activa en s{ y determinante des{ misma, la libertad."1281. 

En la filosof{a de Hegel pueden existir ciertamente muchas cosas 

cuestionables, pero eso de señalarlo como un autor totalitario y como 

un estadista estrecho y reaccionar-lo l"EI mis1no modo de argumentación 

a Hegel a pr<>conlzar un Estado organizado d• manera 

t.ot a I i t ar 1 a• l sencillamente no existe en lo que Hegel dijo, y tampoco 

•• pued• despr-ender del conjunto o del sentido de su obra 129). 

Es importante el s<>ñalamlenlo d• que el individuo a la v•z qu• 

•• ••dio es fin d• la Idea, pues es el fundamento d•l espirltu d•l 

pu•blo, d•I Esl;odo. Y no •• pued• afirmar qu• •n un Estado •• 

•ncu•ntra la libertad -como en efecto lo hac• Heg•I- si su fundam•nto 

•• l la•• •l ••pfrltu d•l pu•blo. Lo qu• •ncl•rra ••t• conc•pto •• •I 

conl•nldo d•l Estado, es decir, en •I Est;odo l•ntendldo como ~a tolall-

C2BI.- lbld p.98. Subrayado m(o. 
C29).- Eric W•il •• uno d• los autores qu• han hecho una nu•va 
tnt•rpr•taclÓn d• las Ideas pol{tica• d• Hegel. Su libro Heg•I y •l 
Estada •• uno d• los estudios más serlos sobr• la Fllosof(a d•l 
D•r•cha d• Heg•l <considerado su libro más reaccionario) y ha 
d•mostrado qu• Hegel es tan reaccionario como Marx Idealista. Est• 
l••• y sus aportes fundamentales estarán desarrollitdos en el capítulo 
sigul•nt•. 
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dad de la vida humana> existen elementos fundamentales, ese.-.ciales, y 

rlernentos i neserac i a 1 es, 

aprehende lo fu1·,darnental 

I 
as 1, dentro del espíritu del pueblo s• 

del Estado. "El conte.-.ldo del Estado exlst• 

I en si y por s(; es el espíritu del pueblo" 1301. Tarnbién O!'S irnportant• 

concepto esp{rltu drl pueblo no represente Ja totalidad de Ja 

vida humana sino ~nicament• sus elementos racionales, pues esto l• 

prrmit• a Hegel 

univ•rsal qur es 

fundamentar la 

conforrnado por 

Idea de que existe un esp{ritu 

Jos esp{rltus particularl!'s de los 

pueblos ( 1 a razcSr, en Ja historial as{ corno dar una base a su.visión 

progresista d• Ja ~. l stor i a. Ahora bien, \que" es el esp(rltu del 

pueblo? \Qu• hay detrás de este concepto? 

El prim•r elemento que conforma el esp{rltu del pueblo•• la 

•tlcldad o vida moral: die Slttlichkelt 1311. Debido a qÜ• la •llcldad 

objetiva, como bien sefiala 3osl Gao•> ••ta e• entendida 

ca.o racional. Ja racionalidad Cal ser Ja unl&n •ntr• la 

y lo particular) es Jo concr•to, Jo realment• •xlst•nt• •n 

la vida humanal Por esto Hegel la con•cta con la 

C30>.- lbld p.110. 
C31>.- Es important• •n Ja filosof (a poJftlca d• H•g•I la 
dlf•r•nclacldn •ntr• HoralltAl y Slttlichk•lt. En l• totalidad d• la 
v•c•• qu• aqu{ •scribo moralidad o vida moral, hago ref•rencla a 
Slltllchk•lt retlcldadl. Transcribo la lmportant• explicación qu• da 
al respecto 3os' Gaos: "Heg•I distingu• entr•. Horalit~t y 
Slttllchk•lt. Ambos t'rminos llenen una sola traduccldn al espa~ol: 
•oralidad. La palabra alemana Slttlichkelt es el derivado d• Sitt•, 
qu• significa costumbre, como moralidad es el derivado demos, la voz 
latina qu• tarnblen slgralfica costumbre. La diferencia de sentido qu• 
H•9•l ••tablee• entr• Moralltat y Sittllchkelt •s qu• Horalltat s• 
r•fl•r• a la moral subjetiva, a Ja calidad o valor moral d• una 
voluntad qu• obra por respeto al. deber, mientras que Slttllchk•lt 
••~•l• m's bien la moralidad objetiva, Ja moral como conjunto de 
normas, costumbres, leyes objetivas que constituyen Ja manera de obrar 
de un p~ebJo•. ibld p.36. 
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libertad, pues solaM.,.nte en lo concreto, en lo objetivo, hay libertad. 

derecho, 1 a rnor a 1 id ad y el Estado son la dnic~ positiva 

realidad y salisfacci&n de la libertad' 1321. La eticldad (moralidad> 

al ser un l~rmino que contiene lo particular inserto en la esfera de 

lo unlv.,.rsal y objetivo, se dirige Inevitablemente al Estado. La 

eticidad s&lo se puede dar en un Estado. De igual manera se puede 

a~irmar que, donde hay Estado hay vida moral, elicidad. Ahora bien, la 

función fundamental del Estado es 

donde se concreta la mediación de lo universal y de lo particular, y 

co•a esto •i9nifica que es plenamente concreto, Hegel puede afirmar: 

"Solo en el Estado tiene el hombre existencia raclonal".•La esencia 

del E•tado e• la vida moral• 1331. 

Para lo• fine• de esta exposición •e podrCa· utilizar •1 

seguimiento de esto• concepto• formativos 

"oralidadCSittllchkeltl•raclonalldad•voluntad unlver•al y particular• 

concreto• Estado. 

Estado, 

La •oralidad no puede ser concebida fuera del ambtto soctalt cuando•• 

habla de lo racional, se menciona la volunatd racional y particular, 

pues •e habla de lo racional como quehacer humno,•ocialt finalment•, 

•l elemento en que lodo esto se consuma es el Estado. 

C321.- lbid p.32 
C331.- lbid p.101 
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Todos es los momentos quedan contenidos en esta apretada 

afirmacion de Hegel: •nenn er lder Slaatl ist die Einheit des 

all9e111einen, wesentlichen Wollens und des subjektiven, und das ist die 

1341. Es por esla funci&n unificadora del Eslado que los Sit.tlichkeit." 

hombres Únicamente en ~l tienen existencia racional. Ahora bien, 

••ist.encia racional significa primeramenle aquella unidn entr• lo 

universal y lo part.lcular, y precisamente por esto conlleva el momento 

r••l 1 concret.01 de exist.encia concr·eta. E• por la 

Sit.t.lichkeit es la verdad de un pueblo, lo que realment.e es. 

El Es lado llene su gran justlflcacltin ljust.ific•cicin en t.odos 

las sent.ido•l en lanto se demuestre que Ja voluntad universal se halla 

•n "'· 

Est.ada. 

Gracias a que el Estado conoce qu~ es lo universa1,c•La idea 

s• manifiesta en el Estado•) puede dirigir al pueblo hacia 

D• aquí 

el 

tambi¿n s• desprende Ja idea d• progreso •n 

punto candente d• esta filosof(a polCt.tca 1 

afirma qu• lo universal•• halla en las l•Y•• d•l 

De aqu{ s• despr•nd• que los individuos ti•n•n qu• acat.ar las 

l•,,•s d•l Estada, pues •n •l las encuentran, ade1n.:'s d• la univ•rsal, su 

f•licidad, su libertad y su dicha. 

lo r•f•r•nt• a est.• punta 

es necesaria ubicar estas afirmaclon•• •n su 

1l.-En las leyes del Estado se encuentra Jo univ•rsal, pu•• el 

Estado es esencialment• un producto hist&rico, e• decir, en ~l s• 

•ncuentran aquellos elementos que han perdurado a trav'• de la hist.o-

C34).- G.W.F.Hegel Werke, Band 12. Suhrkamp Verlag Frankfurt. a• Hain. 
Erst.e Auflag• 1906. p.56 
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rla de los Estados. En ,.ste sentido, un Estado retoma o absorve 

~nicamenle los elemoi?ntos universales qu .. son adecuados a su propia 

ttpoca. Se podr!a d,.cir qu,. el Estado present" es la s(ntesis de todos 

los Estados anteriores; es la forrna ma,; acabada. "El habito de obrar 

una voluntad universal y proponerse por fin un fin universal, es 

lo que en el Estado. Aun en el Estado rudimentario hay 

•umisiÓn de una voluntad a otra• <351 Ahora bien, los c ludadanos 

ll•nen que ob•decer a su Estado, pues de lo contrario no podrlan saber 

qu• •• lo esencial de su existencia social. 

21.-Esto no sl9n1fica los 

ci•9• y absolutamente las leyes d .. l Estado. Hegel entl•nd• qu• •• 

conv•nl•nt• ••9uir 

las n•c••ldad•s d•l pu•blo. SI un Estado •• ad•cuado 

Craclonal l y conf orrne a las necesldad.,s 

hoabr• •olo en tanto en cuanto sea ciudadano ldentlf lcado con su 

Es lado l 1bre. si un Estado no id1tntlf lca con los 

y no pu .. de satisfacer las n•c•sldad•s (111at•rlal•• • 

lnt•l•ctual•s> lo .. ciudadanos, empl•za 11u 

extinción estÁ Cuando Estado y ciudadanos •• 

••paran l• r•voluclÓn toca a la pu•rta. 1Cfr. •l libro d• H•9•1 "La 

constitución· d• Aele111an1a• en donde •11 analizado •l probl•ma de la no

corr•spond•ncia entr• la constitución del pueblo alem~n y su Estado>. 

QU• los Estados po•••n un principio, qu• •• 

qu• caract.,.riza a un Estado particular; este principio •• •l 

••ptrltu d•I pueblo, y cuando ya 11e ha cumplido .,n la realidad, cuando 

1351.- L•cclon•• sobr• la fllo•ofÍa d• la historia op. cit. p.102 
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se ha realizado y agolado, empieza la decadencia del Estado. Lo cual 

si9nifica que un nuevo principio empieza a surgir¡ un nuevo Estado 

nace como la negacl~n del principio del Estado anterior. 

Aquí podemos observar una de las caracler(stlcas del an,lisi• 

Por un lado una parle conservadora, por el otro, 

una parle verdaderamente revolucionaria. Este no descuidar nlng&n 

la realidad lla realidad nunca es unllalerall es lo qu• 

un autor contemporaneo1 un cl,sico. Y es debido a esta 

amplia visión !abarcadora de lo positivo y lo negativo¡ del movimiento 

lo estático: la realidad> se puede afirmar sin error a 

mismo cumple como Intelectual su obligación poniendo 

•l descubierto la verdadera situación, no mediante gritos pat.tico•, 

alno • trav•s del estudio racional de sus condiciones• 1361. Tal v•z 

••l• ~ea su ense7.anza política mÁ• destacada. 

el Estado es el elemento fundamental de la filasof{a 

pal(tica de Hegel, y su manera de aprehenderlo es mediante el esp(ritu 

pueblo. Ahora bien, el esp(ritu del pueblo "e• la conciencia qu• 

y esta conciencia se manifiesta y •• logra 

••di ante: 

clancia filosófica 11• filosof{al. 

aab•r 0 •l puebla aprehende lo universal, lo esencial que•• halla •n 

Debido • todo lo dicho anteriormente, y en tanto en el Estado •• 

realiza la moralidad, la vida racional, la uniÓn entre voluntad•• 

aubjetlvas y objetivas, las leyes, la religión, el arte y la filosof(a 

C36).- InttoducclÓn de Dalmaclo Negro Pavón 
Canatltucl6n de Alemania. Ed Aguilar. España, 
p.xllx. 

al libro de He9•1 1 La 
primera edlci6n, 1972 
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en pocas palabras, lo esencial de la totalidad de la vida humana, la 

comprensión del Estado es la aprehensión de lo fundamental de la vida 

humana soc 1 al , en tanto es historia, ~evenlr y presente; en tanto 

instancia que sintetiza, regula y dirige los destinos humanos. 

Ahora bien, el Estado, as( como la misma existencia humana, es 

un fenómeno histórico, es el resultado de un devenir. "La historia, 

por eso, consiste estrictamente en la historia política, la 

historia del Estado• 1371. ºEs por esto que el Estado es el objeto 

inmediato de la historia universal" 1301. 

Seg&n H..,.ge 1, pu e-de hablar proplame-nte de historia cuando 

•xisl• un Estado propiamente formado, antes de 'I •• debe hablar d• 

"Lo prehlst6rlco es lo que antecede a la vida del Estado• 

(391. El hecho de qu• la historia, como historia, arranque con •l 

Estada no es sorprendente, pues •I Estado es •lndnimo d• vida 

racional, de constitucl~n d• leyes, de una moralidad, etc., ••decir, 

d• un sentido racional dentro de la historia. Pero si bien el Estada 

la historia. Estado ••• empero, •l que por vez prlm•r• da un 

contenido que no solo es apropiado a la prosa de la historia, sino que 

la engendra•c401. 

lPara Marx, curiosamente, la prehistoria d• la humanidad es la 

que corresponde a la vida estatal, ª"'· cuando •l Estada sea 

aniquilado, empezari la verdadera historia de la humanidad>. 

(371.- Dalmacio Negro Pavón. op. cit. p.xxxvll 
l381.- Lecciones sobre la fllosot(a d• la historia ••• op. cit. p.103. 
(391.- lbid p.21~ 
(401.- ibld p.137 
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El Estado determina toda la historia en tanto e-s el iruto 

objetivo del pensar humano. "Lo divino• que posee el Estado es, como 

la raz¿n que habita en ~l, y esta raz&n no le cae del cielo, 

son lo• hombres quienes se la dan mediante su trabajo, y a su vez~· es 

••l• razdn objellvlzada en leyes la que coniorma y dirige al hombre. 

ho•nbre es esencialmente un sujeo pensante, y el 

como sabemos, constituye la universal ldad. El 

pensamiento: 1 1 eleva a los hombres por encima de sus determinaciones 

par t r 1cu1 ¡¡reta, y 21 Hace también de la multiutud de cosas externas el 

wiedio par• el desarrollo del suje~o. Esta doble universalidad 

subJ•tiva y objetiva, caracteriza el mundo histórico en que •l hombr• 

La historia, como historia del sujeto pensant•, 

•• historia universal !Uell9eschlchtel justamente porqu• 'pertenec• al 

r•lno d•I espiritu•• <411. 

Al ., ho1obre una Instancia racional, y 
, 

••• 
laportant.•, •l ac•ptar la dirección de esta instancia racional (frute 

d•l 

el Órgano qu• perMlt• al Individuo conoc•r qu• •• lo que deb• hac•r y 

qué no d•b• hac•r. 

~uena a aalal cuando canee• su Estado. Y•• el.Estado •1 qu• garantl~• 

la •xisl•ncl• de los principios universales, • lrav~• de la• l•Y••· El 

Estado l•• cencias, l• cultura, la maral idacl 

C•licidadl ,etc., y éstas sÓlo se pueden dar dentro d• una ••f•r• 

e'!ilat.al. Gracias a esto, la vida humana puede trascender su propio 

lie~po, haci:ndose objetiva y perdurable. Si no existiera el Estado, 

C4lt.- Herb•rt Marcus•. Raz~n y Revolucidn, Alianza editorial !292, 
•'~tima edicidh, Espa~a, 1983. p.224. · ' 
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como conservaoor de lo nece:-sar- io para la vida social y privada del 

hoÍnbre, e 1 mundo tendr{a que ser r-ec.ou11. ... n2 ada de 9eneraci~n en 

generacl~n. Sería el arduo e indtil tr~bajo de s(slfo. 

El Estado l i e roe co1no una de sus principales iunciones el de 

conservar, el de ser conservador (de la cultura, ciencias, rell9IÓn, 

•t.C •) • Esl• conservadurismo estatal es Inherente a cualquier formación 

El punto cc-ntral no es, pues, la discusldn de si un Estado 

d•b• de ser conservador o no, sino qu~ es lo que debe conservar y 

h••t.a cuiitndo. A este respecto, el pueblo y sus necesidades tienen la 

~ltima palabra. SI el Estado es capaz de salisiacer las necesidades d• 

su pueblo, tiene raz6n de existir, de lo contrario el pueblo buscar~ 

un Est;·~ adecuado a sus aspiraciones. 

A••ara b len, lo que le Indica a un pueblo si su Estado es o no 

adecuado Cracionall no es pr•cisa1n•nte su estó'1na90, sino' su cabeza& su 

cons;c i ene 1 a. Al ser el Estado un producto objetivado del pensamiento 

luna abstracción real>, ... 
for•acl.Sn d• 

foi'maciÓn d• 

un nuevo principio y, éste só'lo se logra mediante Ja 

negador del anterior. Pero esl• 

p•n••mlento no 

no pued• s•r 

hacerse concreto, real, cuando corresponda• 

1•• objetivas y subjet.lvas d• la realidad 

Wl rl< 1lchkeit1, es dec 1 r, cuando sea racionall plenaroent• real. A•{ 

pues, Ja primera batalla para la deslrucclÓn del Estado ha d• dars• en 

•l pen&amiento. 

importanl (si1nas: 

instancia qu• le 

De 

1) 

aqu( se desprende cuando ro~nos, dos consecuencia• 

El perosa1nienta, al croar el Estado, crea una 

permi t.e re-al Izarse, una Instancia racional qu• 
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salistace sus necesidad~s humanas. Y por· necesidades tautnanas se pueden 

desde las necesidades elementales de subsistencia, pasando 

por las necesidades culturales de un pueblo (arle, rellg!Ón, folklor>, 

has t. a la rnisma necesidad de trascender en el tiempo. "El pensamiento 

es el veh{culo de este proceso. Los i1odividuos se hacen conscientes de 

sus potencialidades y organizan sus relacio11es de acuerdo a la raz¿n. 

Una nacidn compuesta de tales individuos ha 'captado el prlnlclo de su 

vida y condición, la ciencia de sus leyes, su derecho y su 

moralidad, y ha organizado conscientemente el Estado'" <421. 

21 Pero el pensarr.icnlo no sólo crea, la1>1bien es destructor C y 

podría decir que solo mediante una destrucción puede crear y, 

viceversa>. Al tener esta doble función, se conviertw en la 

del pro9reso histórico: "Tambl~n dicho Estado está sujeto 

al pensamiento, <tl ele1ner1to que lo conduce flnalrnent• a su destrucciC:n 

el 

far•• 

misnio que dio !>U terma. La realidad política y social es 

en cualquier lapso de tiempo, de conformarse a las exi9encias 

y, por 

histórica 

porque el 

lo tanto, encadenar las fuerzas que tienden hacia una 

m~s alta. Tard• o temprano, la libre racionalidad del 

pensaMiento h•br~ de entrar en conflicto con la racionalidad dwl orden 

vida dado. veCa en este proceso una ley general d• la 

historia, tan inalterable como el tiempo mismo. NlngJn poder, sea cual 

fuere, podla alargar el plazo, detener la marcha del pensamiento. 

(42>.- Marcuse op. cit. ibld p.234 
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El pensar no es una actividad Inofensiva, sino peligrosa, que, tan 

prónto como se presenta en Jos ciudadanos y determina su práctica, lo• 

a cuestionar y aun a subvertir las formas tradicionales d• 

cultura• C43l. 

El pensamiento j amá.s produce cambios cuantitativos Ca menos de 

de ser dial~ctico, y el pensamiento que no es dlal~ctico no 

•• pensamiento), y si nosotros aceptamos que la historia humana est¿ 

•iendo dirigida por el pensamiento, entonces podemos demostrar que en 

l• historia hay un avance r10 un eterno retorno ni un puro 

~ovimiento sin sentido, sino un verdadero Impulso de perfectibilidad, 

Impulso que ' . no seria sino la persecusiÓn del pensamiento. 

Aqu( se hallar(a ta1nbi~n Ja verdadera libertad del hombre. Pero •l 

s&Jo puede lograr esto •n Ja medida en que se• conscient• de Jo 

es. 

e• necesario que el horobre la$ comprenda y actue sobre •11••· 

En otras palabr••• las t1istÓricas 

Ja pr~ctlca consciente del hombre, de modo qu•, •I 

por hay una ley que establece el progr~so hacia formas cada 

libertad, deja de operar •1 el hombr• no Ja 

r•conoc• y ejecuta• 1441. 

As{ pues, la historia tiene un caracter netament• dial,cticol •n 

nacen y mueren los Estadosl en ella el hombree se va conociendo• 

s{ 111ismo1 en ella hay un progreso -pues se plasma el pensamiento d•l 

C431.- Marcuse op. cit. 
C441.- Harcus• op. cit. 

lbld pp.234-235. Subrayado mío. 
p.227 
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hotnbre, y a fin di; cuí:='nlas, ""ste hace 1 a historia; en ella se-

er1cuentra lo real, lo verdadero, lo concreto. ºLa historia es, por 

t.ant.o, una sentencia que no admite ape-laci6n, tanto porque falla la 

in•t.ancia superior ara le la que pueda apelarse corno par su just~za 

absoluta• 1451. 

No raro que tanto Marx corno Engels hayan afirmado que lo rn~• 

val io•o en Hegel era esa tendencia hacia lo hisl6rica, su empuje hacia 

lo material. Con loda justeza, Engels afirma del pensamiento de Hegel: 

•Anl• esta filosofía, no existe nada def inltivo, absoluto, sagrado! en 

t.odo pone de relieve su caracler perec~dero, y no deja en pi~ rn~s que 

proceso ininterrumpido d ... l d~venir y del perecer, un ascenso sin 

lo ir1ferior a lo superior, cuyo mero reflejo en el cerebro 

•• esta misrna f i losof (a. Cierto es que tambl•n tiene un lada 

·con••rvador, en 

conocimiento y de la soci.,dad, par.a época y baja su• 

circunstancia•I pero nada 
, 

rna•. El conservadurismo 

canc•blr es relativo; su caracter revolucionario •• absolut.a, •• la 

~nlca absoluto qu• deja en pie• 146). 

D•ntra d• marco, la historia s• convtert• en el principal 

apoya para la v Ida humana social. La hl•t.oria 

univ•r•al nuestra todas las luchas que tuvieron que suc•der para qu• 

-.1 mundo llegara a ser lo que es. De igual manera, lo• Est.ados, vlst.o• 

a trav.;• 

progresar 

de esta perspectiva histórica, han tenido que nacer, morir y 

en una verdadera e !rnplacable dial<fctlca hist6rica. Y, a .fin 

d• cuentas, esto es de vital importancia para nosotros pues, solament• 

145).- Ernst Bloch op. cit. p.217 
146).- F•r•rlca Engel• Ludwig Feuerbach 
cla•tca alemana. En Marx-Engel• Obra• 
edlci~n, 1976, Tomo 111 p.359 

y el fin de la .filosofía 
Escogida•, Moscó, s:pt.ima 
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sabiendo nuestro pasado, sabemos lo que hoy en dfa somos¡ y esto es 

vital para el ser hurnano -saber 
, 

que es. 

Una de las consecuencias fundamentalesde lo dicho anteriormente 

•s que la historia universal l~eltgeschichtel se convierte en Hegel en 

historia estatal IStaatsgeschichtel. Quien pueda cornprender las 

concatenac i croes históricas y quien vea clararnente el curso o sentido 

la historia tiene que hab~rselas con los Estados. Estos van 

1narcar1do la trama de la historia. "La historia polftica tiene, pues, 

la prirnacfa indiscutida, en lo cual, por lo demás, no hace 

nuestro fildsofo rn's que s~guir la tradicidn antigua, desde Tuc{dides 

hasta Polibio y Tito Livio. Pero no solo tiene la primacia, sino que 

••• •n é1, la historia casi entera, pues si la historia discurre corno 

progrese en la conciencia de la libertad', ne tiene m~s remedio 

hacia la vida del Estado, la 

instltu~idn en que la libertad cobra su deterrnlnacldn objetlva"l47l, 

Esta ldentiflcaci¿n entre la • 
hi11trorla estatal ha sido un punto polé'mico y delicado inclu11iv• por 

un p1tnsador "hegeliano• como Bloch: "Siguiendo esta meta, Heg•l ac•rca 

la vida del Estado hasta el punto.de identificarla con 

•• la, lo qu• qu• ap•n•s tem• en conslderacidn la historia d•l 

art• 1 d• la rellgl~n, etc.• 1481. 

El hecho d• qu• en la fllosefCa de Hegel, •l Estado tenga tanto 

p••o •• a la concepción amplia d• Estado que maneja Hegel; SI 

nosotros consideramos al Estado Jnlcament• como • un drgano d• domina--

147>.- Ernst Bloch op. cit. p. 218 
1481 1 - Bloch op. cit. p. 217 
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ciÓn clase, un 
I 

organo de opresi~n d~ una cldse por otra''(49> no 

podremos concebirlo co1no delermlnaclÓn hlst6rlc:a positiva, y mucho 

tnenos podrCamos entenderlo como el lugar en donde el hombre realmente 

es hombrel es decir, libre. 

Para He9el, Estado resume o concreta la totalidad de la 

existencia humana clvi 1 izada. Arle, ciencias, rE-1 igló'n, ele:., son 

esferas de la sociedad que s~lo pueden existir cuando est~ ya formado 

un Estado. Además, es necesario recordar que a Hegel le preocupa 

como fil6sofo, la realidad d., la vida humana; la vida concreta, es por 

est.o que enfrenta la polÍllca, 
, 

puesto que no hay nada mas concreto que 

la pol(tica. Ahor-a bl .. n, la polftica alcanza 'SU ináxlmo nivel lpod .. r) y 

expr•sid'n en el Estado. El Estado, lo entlend• Hegel, no 

contiene en s( todas las esferas de la existencia de la sociedad. •La 

pol Cuca de He9el -que se halla tan alejada de supues~a• Intenciones 

realiza su Ideal filosófico de la síntesis abarcadora y 

sup•radora en el E5ladol quien la lleva a cabo es, en definit.lva, el 

poder. Poder y ra2dn vienen a ser la misma cosa• 1501. 

la f i losof (a d• Hegel t lene habérselas con la 

per•p•ctiva histórica, puesto que no hay otra manera de comprender la 

vida humana a trav..'s del ,,.,;lodo dlale!'ctico. Si "El devenir es, desde 

el primer moment.0 1 la palabra que sir-ve a Hegel de santo y seña•<51>, 

la perspect.iva histórica se vuelve 

hlst.orla tiene qu• ser entendida en for-ma concreta. V •slo conlleva •l 

C49>.- Lenln V.I. El Est.ado y la Revolución 
"ose~ 1960 1 tomo 2 p.307 
C50>.- Dalmaclo Negro Pavón op. cit. p.xxxvlll. 
C51> 1 - Ernst Bloch op. cit. p.212. 
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estudio emp{rico de la realidad, pero sin quedarse ahí, pues en Hegel, 

l·B realidad <Real ¡t.iu puede ser· cabaltnenle enterod ida 

mediante el i l losÓf leo. Prec 1 sarnente de aqu{ surge el 

pr-oblema que de;.: ser:alado al principio de este capitulo al se~alar 

la filosof(a de es, por un lado, abstracta, pero por el 

et.ro, plenamente concreta. y Gasset ha aclarado esta 

dificultad de un;a manef'a clara y precisa: 
, 

"Lo mas abstracto resulta 

ser el nombre suficientemente adecuado de lo mls concrelo"<52l. 

Aquí nos enirer1lamos a ·otro problema; el de enlender a He9el 

la conc<>-pc ion mar •lsla-lenlnistk <53l seg~n la cual, cualquier 

of i lasa+ {a puede ser ubicada, a fin de cuentas, dentro del ffiaterlallsma 

a :.l idealis1no. 

Sin lugar a dudas una concepc 1 Ón seme jaro le permite una pr lmera 

dlvl~IÓn a marco con el cual empezar a estudiar la historia d• la 

+ l losaf Ca. Pero, los problemas y dificultades la 

apl lcac IÓn s.-.mej ante co11cepc. i Óra son mucho mayor•• qutt Jos 

b•n•ficio• que pued• 

cama un pensador Ideal lsta, pues 'ª refler• •1 an~li•l• 

cancrttto d• la 

condicione• d• 

re;alldad qu• elabora He9 .. 1, si no a un estudio d• la• 

la vida material? Es por esto q: .. aofirm¡ que pareci•ra 

qu• las brazos con que HE-gel apreher1de la real ldad -fuesen el ldttal l••O 

y el materialismo. De lo que se trata, en todo caso, es de saber cu'l 

d• los .. ,. el apropiado (o si lo son los dosl, y no de pretend•r 

encasillar a Hegel unilateralmente. 

C521.-3os• Orte9a y Gasset. Sobr• la razón histórica. Revistad• 
Occidente en Alianza Editorial, España,1983 p.63 
C53l.- Cfr. los manuales de Afanaslev y F. Konslantlnov. 
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A Herbert Narcuse, por ejemplo, le cuesta un poco entender esta 

car·acter(stica ldialéctical del per1sa111ie-r1lo he-gel iano: •Hegel a-f ir-.-na 

enf-'ticamente que 'en la histor la el pensatn 1 en to llene que estar 

subof'dinado a lo dado, a la• realidades de hecho! esto constituye su 

como es. 

su gu(a•. En consecuencia 'tenemos que lomar a la historia tal 

Tenemos que proceder t .. islÓricumente, etnpfr·icamente'. Extra¡:;o 

proceder para una filosofía idealista de la historia" 1541. 

E!>to no es un extra~o proceder, e!> el procedimiento dialdctico 

111ismo 

olvida la 

aprE-henslÓn 

idealismo 

lección 
, 

rnas 

de la realidad IWlrkllchkelt>. Qulo;-n pretenda 

el materlali!>mo como formas de conocimiento, 

importante filosofía hegellanal •1 

de la lolalidad. Totalidad que Únlcarnente 

c.pr _:-..:c_·-slble 

ldiaiO:ctical. 

mediante una perspectiva cognoscitiva amplia, 

rol ngÚn periodo de la 

o peor, puesto que todo• son adecuados a su momento 

- hlstÓrlco, En Hegel la hloatoria no sólo e• la narractÓn ck l• sucedido, 

y podemos captar est• movimiento medlant• la co•prenslÓn 

1• realidad. Pues la filosofCa se~•la, •n 

t1fralnos generales, qu• eoa lo esencial • lnesenclal de la vida humana. 

"El Único Intento que el hombr• hac•r para despertar, para 

acordar y vivir con entera lucidez consist• precisamente en filosofar. 

De suerte que nuestra vida es, sin remedio, una de estas dos cosas: a 

sonarnbu l 1 smo o filosofía. Yo la advierto lealmente antes de comenzar: 

la f i l osof e. no es sueño -la filosofía es Insomnio- es un infinito 

C54).- Herbert Marcuse Razón y Revolución op, cit. p.221 
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alerta, una voluntad de perpetuo medlodla y una exasperada vocacl~n a 

vigilia y la lucidez• t55). Esta idea brillante de Ortega y 

Gasset resume, en su plasticidad expresiva la esencia del 

pens;or filosófico, Pensamier1to cotnpartido por todos aquellos filósofos 

que hacen de la fllosof la la esencia misma del hombre. 

Consecuentemente, hombre puede vivir una vida humana sin 

una filosofla !cualquiera que esta seal. Y esto no sÓlo implica el dar 

la 
, 

razon a Antonio Gramsc:I en cuanto, efectivamente, •todos los 

hombres son f l lÓsofos• 1561' s. i no tener una actitud radicalment• 

opuesta a aquel los que consld,¡,.ran que la f llosof!a, hoy en dla, no 

tiene sent•do, Oue como representa a fin de cuentas, la consciencia de 

la clase dominante, no debemos trabajar en y con ella. 

Una cuestión que no deja de asombrarme len Herbert Harcuse en 

particular pero también en el ambiente Intelectual europeo ) es esa 

tendencia marcada a la elimln~ciÓn de la filosof(a. Herbert Harcuse 

afirma: "La existencia del proletariado ofrece as( un vivo testimonia 

hecho de que la verdad no ha sido aun realizada. La historia y la 

r•al ldad !IOCial mi••a• niegan la fllosof(a. La crCtica de la 

sociedad no puede ser llevada a cabo por la doctrina filosófica, sino 

C55l.- Jos~ Ort•9a y Gasset op. cit. p.20 
CS6l.- Antonia Gramscl.EI materialismo ~iatÓrlco y la filosof{a d• 
B•n•detto Croe•. Ed. Juan Pablos Editor, Méxlco,1975 Ctomo 3 de las 
cuadernos de la c~rcellp.11. Gramscl entiende que la filosof(a 
popular se halla contenida en llEI lenguaje, 2lEl sentido comJn y el 
buen sentido, y en 31La religión sistema de cre~ncia•. E•tas 
Instancias quedan comprendidas en lo que Hegel denomino Volksgelst. 
Otra Idea gramsciana que merece atención es esta qu•, d• alguna ~an•r• 
puede sernos Útil para la comprensión del penshmlento de He9•I: "El 
filósofo real no e• y no puede ser otra cosa que el polCtico ••• •cp.371 
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que 

los ar·gurner.los rnás. que ha sido us~do en iortna abusiva y que 

también Marcuse utiliza para soster1er esta perspectiva, se encuentra 

entresacado de La ldeolo9Ía alemana: "Los 9rupos que gobernaban la 

sociedad se ve(an obligados a esconder el hecho de que sus intereses 

eran intereses privados, disitnulandolos con la 'dignidad de lo 

universal'• "El conferir la universalidad a las Ideas de la etas• 

diri9ente forma parle, pues, de los 1necanis1nos de la sociedad 

clasista, y por ende, una cr(tlca a este tipo de sociedad destrulr(a 

tambi~n sus exigencias fllosÓficas" 15Bl. 

He- quer Ido hacer hincapié en este punto, pues la concepción 

pol 't ica de He9el se furadafuenla en su fllosofia les parte de ellal, y 

aceptamo,. sene 11 1 atnente que la f 1 losof (a representa 

ocultamiento los Interese• privados d• Ja el••• 

dominante bajo la dignidad de lo universal, tendr(amos qu• concluir 

qu• la pol(tlca es en He9el, la justificación y legitimación d•l 

•latu quo. 

Por •l contrario, considl!ro qu• no puede hab•r pensami•nto 

crítico sin pensamiento filosoflco. En buena medida un pensamiento 

~ l lo•Óf ico representa ya una cr(tlca a las coradlclonl!s d• existencia 

d• ••• qu• nació. "La mlsl6n del efectivo Intelectual no e• adular ni 

halagar, l!S oponerse y rectificar! rectas faclte in solltudine Sl!mllaa 

Del nostrl -cotno declas Isa(as IXL,31. Su destino es, pues, aspera, 

bronco y terrible -corno que es una de 1 as formas 1nás al ta5 d• l •• 

auténtica virilidad" 1591. 

CS7>.- Herbert Marcuse. Razón y Revolución op. cit. p.257-258 
CSB>.- ibld p.279 
159>.- Jos• Ortega y Gasset op. cit. p.162 
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El descre-'dilo en quo? ha ca(do la tilosot(a corno rná'xima autoridad 

lnt.electual -sobr·e lodo en este si9lo- no si9nifica siroo la 9estació'n 

nuevo periodo en su historia. Un pe-rlodo de re-acomodo y 

reajuste. No en cuanto a su 4unci&n sino en cuanto a su manera d• 

aprehensión de la re-alldad. El descre'dito en que ha ca{do la filosofla 

•s paralelo, por supuesto, al descredito del pensamiento he9ellano. 

He parece que la filosof(a necesita para aprehender la realidad, 

•l ccnoc i m 1 roe to concreto del hombre. La pol(tica es, precisamente, el 

•studlo de vida concreta del hcrnbre. Esta ampl 1ac1 &n de su 

horizonte es el rea,uste de la fllosf{a que menclcnl. 

captar 

IEl desarrollo de Estas Ideas no puede ser hecho aqu{ -pues para 

la roeces i dad y la 
, 

adecuaclon de la pol(tlca dentro del 

poensainlento fllosÓflco necesita elaborar rl9urosamente esa inlsina 

4iloscfÍa. Aquí stilo dejo señalada este horlzont•l. 

La fractura entre filosofía crítica y acr(tlca Cereo qu• esto• 
, 

aqua utl 1 lzablesl quedo perfectarnent• señalada •n la 

t••I• onc• sobr• Feuerbach. En ellas• halla la conmoción tnt•lectual 

y f l losÓf lea qu• marcó •1 a qu• m• r•f•r!a. 

Reajuste a~n lrreallzado. 

Tomando co•o punto de partida la tesis onc• sobre Feu•rbach, 

plas19ar 191 posición respecto a la fllosof(a y su funcldn, 

pu•• s&lo as( podrJ esclarecer mi posición respecto a la radical 

poslcltin d• la filosofía lpolftlcal de He9el. 

llEs cierto que la fllosof(a na se preocupó activamente par las 

condiciones miserables de las clases explotadas -mucha menos pretendió 

transformar esas condiciones. Car· e-e i Ó pues, d• un pensarnl •nto 

abl•rtament.• crítico d• la realidad. En este sentido es aceptable la 
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tesis once: •Los f l lÓsofos no han hecho 
, 

mas que interpretar de 

d !'versos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo" 

C601. Ahora bien, cuando aqu{ se menciona '4ilosof(a• 
, 

se esta hablando 

•n términos generales de 24 siglos de pensamiento, de cientos de 

e innumerables corrientes ti los.;f icas. No deja de ser 

arriesgado el sentenciar a la fllosofla asf, • en general". 

2lE1 hecho de que no hayar1 sido fllosof !as cr(ticas, no 

significa lpso facto que sean la concsiencia de la clase dominant• y 

Ónicament.e hayan estado al servicio y al Interés su 

c\ase.l\Como podría ser el pensamiento de Heráclito un pensamiento de 

clase?I. La filosof{a, por el contrario, va descubriendo elemento• 

al ser absorvidos por la cultura de una nacidn, transforma su 

aodu• vlvlendl: 

irresponsable y 

caablo, 

vivirá alojad• 

pen•a•lento 

"El pensamiento no es un juego. El juego e• 

no crea nada, e• pasatiempo ••• El pensami •nto, ·en 

concepcione• del mundo de la que 
, 

seran como basto• continente• donde 

la humAnldad, a veces durante centurias•. 

posible •1 snañana, y el ma~ana •• ti•mpo. 

L•Jo•, pu••• de •er •I pensamiento pasatiempo•• creatiempo• 161>. 

31La 

y cuando •• tenga •n cuenta que para transformar el mundo tenemo• que 

Interpretarlo ante•, prev i amer1t•. La transformación • lnterpr•tacl~n 

no ser término• separables. No s• puede transformar 

interpretar y tampoco s• puede Interpretar sin transformar. En esta r•-

C60>.- ºDie Philosophen haben die Welt nur verschieden lnterpretlertl 
•• kommt aber darauf an, sle zu verander•. IMarx. Obras Escogida•, tomo 
l P• 10>. 
161>.- Jos• Ortega y Gasset op. cit. p.26 
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l ac i ,;n dial~clica arnbos tnor~enlos se son rnutuatnenle necesarios. A5{, lo 

que pedir· Ía Mar·r. 

pretende Marcusel 

"º 
sino 

, 
seria 

la 

la ' elitninacion 

ir.el inacibn o la 

de la filosof{a Cque s{ 

tendencia a que esa 

filosof(a sea cr(tica. 

Me inter·esa sobremanera dejar señalada la problem~tica entre 

Interpretación del mundo y transformación de este, pues considero qu• 

aqu( se encuentra inserto el aporte fundamental de la 4ilosof{a d• la 

en tanto Interpretación del mundo que promuev• au 

transfor•aciÓn. 

El hombre sblo puede saber lo que es en la medida en qu• 

aprehenda en su conciencia qui es su vida. Pero resulta que su vida 

en relación inevitable con la multitud de otras vidas, y :stas, a 

su vez, solamente se pueden comprender en su relación con las vidas 

l•n tanto sean vidas concretas, objetivas1; e• decir, con 

Surge as{ la necesidad de la perspectiva histórica como 

r•qu i si to para la 

•• captar lo qu• •• • •• Ahora bien, el hombr• no pued• captar •l 

pasado a Menos d• que tenga un marco explicativo para la d•t•rminaci~n 

lo •••ncial pasado, de lo contrario, no podrCa analizar •1 

pasado •n toda su infinita pluralidad de eventos particular••· El 

buscar elementos generales para la explicación del pasado no puede ••r 
fruta del capricho ni d• la comodidad intelectuall representa la 

bd°squeda los elementos esenciales que conformaron y determinaron 

••• pasado y a&n es tan lat i&ntes, de alguna manera, en •l 

presente. Pero hacer este enorrne trabajo requier• de una 

interpretación Intelectual radical: La filosofía. 
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El aporte fundamental de He9el se da preclsa1ne11te en la 

utl"I izacl.Ón de la fllosof(a corno a priori t.,o'r·ico para co1npr·ender· la 

r••l idad De es la manera, sus escr>tos si9nifican la 

parehenst&n de lo m's concreto a trav~s de lo tn~s abstracto. 

Su Interpretación filosdfica de la historia permite descubrir 

•lementos substanciales que determinaron ly a~n determinan> el curso 

d• la historia. Tomando en conjunto las Lecciones sobr• la• fllasof(a 

d• la historia uiversal salla a la vista la problem~tica estatal l•I 

••PÍrttu del pueblo>. Es el Estado el concepto que permite la 

comprensión del pasado y, por supuesto, del presente, El Estado es, 

lo esencial la vida social humana y por lo tanto •• un 

producto d•l hombr• a la vez que un determinante de su existencia. 

El captar la importancia fundamental del Estado, es •l fruto de 

la visl&n filosÓflca de Hegel. Ya he mencionado anterl.orment• que la 

lo esencial y que ~sla ha sido su funci&n propia a 

lo• siglo•. A•(, 

d•scubr• al Estado coma problema c•ntral. 

W•ltg•schicht• puede ser entendida como Staats9eschlchte? 

Para contestar a esta pregunta •• necesario entend•r que en 

•1 concepto de Estado e• d• dimensl&n amplia. El punto central 

••• pu••• saber qu• se entiende por Estado. La problem•llzaciJn d•I 

Estado es 1 clertament• la lndagaci6n d• lo qu• es el E•t•do 1 tanto •n 
su perspectiva hist&rica lser por s(> como en su esencia <ser •ns(). 

Es claro que la Welt9eschlchle dnicamente puede ser entendida 

CONO Staals9eschlchle puesto qu• se considera al Estado como la 

Instancia racional por excelencia. El Estado aglotlna ~ promueve la 

la sociedad, y al incidir en los elementos sustanciales d• la 
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vida social, ::.ste se vuelve· la piedra de toque para la cornprensiÓn de 

lo que es la vida humana como totalidad viva. 

Un i ca1nenle el Estado puede ser considerado concpeto básico de la 

interpretación histÓr·ica si representa lo 4undamental de la sociedad. 

y sol a1nente puede ser la f undarnental en tanto sea instancia 

sintetizadora y directora del conjunto de la sociedad. Es por esto que 

la Slttlich~elt o eticldad !moralidad>, lo racional de la vida humana, 

lo concreto, 

subordlnacldn 

culminan en el Estado, Y esta culmlnaci&n no significa 

o el lml nac IÓn de la sociedad por el Estado, por el 

r-;ntrarlo, el E,;, lado Ed garante de su existencia, al tiempo qu• 

::'la es el garante del Estado. La explicación adecuada de todas la• 

·.',n!ltancias sociales lrel igiÓn, cie1tcias, arle, ele., l no pueden estar 

del Estado. Eslo es lo que Hegel coroprend(a al decir qu• •I 

E•lado •s la realidad de la Idea moral. 

Ahora bien, &I f unda1nen to d• la Interpretación hlst&rlca 

41 lo•&f ica •S •1 Estado, es 

Estado ••• Indiscutiblemente, lo racional d• la vida social. Y 

problema sólo pued• resolver estudiando al Estado •n •'• •• 

apart.tndonos del fundamento la historia universal C•I 

Estado> y urgar •n el fundamento del fundamento: •I Estado •n s(. 

Esto conduc• a la Filosof(a d•l D•r•cho. 
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Fll.OSGF!A DEL DERECHO 

HITROOUCCJON. -

La Fllosof{a del Derecho !Grundllnlen der Philosophie des Rechle 

oder Nalurrecht und Staatswlssenschaf l im Grundrisel, contiene el 

pensamiento pol(tico medular de Hegel. Aquf se encuentra desarrollada 

1• 
. , 

cor1cepc 1 on f i los&f lea de 1 a poi (t lea y, por ende, del Estado -

problemallsmo esencial. 

Desde su apar-lciÓn 1021, 1 ibro ha sido alabado, 

discutido, censurado, desde casi todas las trlncherae lnte1ectualee 

••l•lenles. Un J ibro que, ha siglo y medio de distancia slgu• siendo 

obj~lo d~ discusiones y estudio. Se puede afirmar que este libro es un 

de la Ciencia PoJ{tica actual y, ~eta vitalidad C••r 

sl9nl*lca estar vivol no se debe a Ja• soluciones que nos pueda 

D• no nos propor·c lona ninguna solucliÓn 1 por •I 

contrario, plantea una problemdtlc• humana. Cuanao se dan soJuclon•• -

y soJucion•• poi (t icas- ~nlcamente pueden ser adecuadas, •• 

raclon01le• para una sltuacl&n concreta, para una determinada 

'poca y clrcunetancla. Es por esto que, corno sel'ial.; en la Introduccld'n 

toda solución se ve superada al pasar el tiempo. Pero cuando 

enlr·amo• el terreno fllosÓfico las cosas cambian. En primer lugar 

porqu• no le compete a la filosofía el dar solucione• "pr.cllca•"I •U 

•l•IÓn •• captar lo que son las cosas verdaderamente: "Da• was lst zu 



.. 
1 

b~greifen, lst die Aufgabe der Phi losphle". la f i losof {a 

intelectualismo radical como bien lo sefiald Orlega 111. 

Y su radicalismo estriba en querer hallar la respuesta primera y 

-fundamental de las cosas, del hombre y del mundo. Es por esto qui la 

-filosofÍ• pregunta siempre qu• 5on las cosas y no, qu~ hacer con las 

e•istentes. Preguntar por el ser es, a todas luces, una pregunta 

radic•H es una b~squeda profunda e interminable en la que se pretende 

captar la verdadera realidad de las cosas, del hombre y del mundo. 

Esta pregunta radical es, en otras palabras, un problernatlsmo. 

radical iE1no del P"""lHSlnienlo f i losÓf leo le distingue d• 

otros modos de corooclmienlo, ••• l. •• 1. Pero los problemas 1• 

filosof(a son Jos problemas absolutos y son absolutamente problemas, 
,-...... .. 

·dn ~;,nitacl.Sn ninguna de su brío pavoroso, son los prQblemas feroces 

y 

portador y sufridor .. ,. 50lUbles, 

la ••lstencia humana, de que el hombre es 

y que no ofrecen garantía algunda de per1nanente 

no lo son ni lo serán nunca. Por eso es la 

Único conocimiento que para ser lo que tiene que s•r no 

logr•r la solución de sus problemas, por tanto, no necesita 

••ita en 

perpetuament• 

f 1 lo•of (a, 

justificada como humana ocupacidn porqu• la fuerz• d• la 

• diferencia otro• modos de conocimiento c ••• > no•• 

fund• en el acierto de sus soluciones sino en la inevltabilidad de sus 

problema•"C2l. 

Val• la pena esta larga cita pues contiene el perfil de Jo que•• 

Cl>.- 3o•• Ortega 
Occident• en Alianza 
(2).- lbld p.210 

y Gasset. 
Editorial. 

Sobre la razón hlst&rtca. Revista d• 
Tercera edl~iÓn, Espa~a, 1983 p.73 
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la filosofía y seRala en l~rtninos generales su función I 
y su caracter. 

Lo primero que se tiene que tomar en cuenta a la hora de estudiar 

Ja F 1 l osof (a del Derecho es que es un libro fllos&tlcol un libro 

filo,;Ófico s.obr1:- la poi Ít i ca. E~tas dos di me ns 1 or1es 
, . 

lpol1tlca y 

f 1 losof Cal ~enerEt. J merite se cot~sideran como ~xclu~entes. Se acepta que 

a la filosofla le compete el terreno de lo abstracto mientras que Ja 

política es trata con lo concreto. De este modo se presuponen 

Incompatibles. Sin etnbargo, la f 1 losof {a de Hegel es plenamente 

concreta. Esto significa que en Hegel no ha;- ni puede haber una 

•sCi!!! IÓn entre f iol osof Ía y inundo prá'ctlco. 1-lundo y pensamiento sor1 

para Hegel las dos dimensiones de la realidad ldie Wlrkllchkeltl. Esto 

•• Importante pue& significa que la realidad, sobre- todo la qu• 

poJ(tlca, es suceptlble de ser pensada fllosqficamenl•. As(, 

la polCtlca y el Estado !corno mi:xima expresión del quehacer poJ{tico) 

tarnbl~n pueden ser objeto de estudio fllosÓfico. 

La F 1 1 osof (a d•I Derecho repres•nta •l intento d• captar qu• •• 

•• Ewtado. Es por esto no le el 

lo han sido la& diferentes forma& d• Estadol eso es 

aJ90 pasajero y no sustancial en la exposlc1Ón.fllos6flca d•J Estado. 

Jo qu• aqu( s• trata ... de captar lo que ha sido esencial a cada 

una d• la& formas d• Estado que han existido en el mundo. S• trata d• 

qu• es el Estado corno concepto o idea. Esta bJsqueda no 

sl9nlf lca •n He9el alejarse un .:plce de lo concreto del Estado puesto 

lo el Estado es en s( sdlo se puede conocer mediante la 

aPreh~nsidn d• los elementos universales que se han Ido desple9ando a 

lo lar90 de la historia estatal y que han conformado lo que, hoy por 

hoy, e& el Estado. 
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La dificultad primera para entender el pensamiento político de 

es preci5amente la barrera de la filo5of{a. Por eso sefial~ que 

primer requisito para comprender la Filosofía del Derecho es el 

entenderlo como un libro filosdfico. Esta forrnulaci6n conlleva la 

exi9encia de Intentar, a fin de cuentas, una lnterpretacidn he9eliana 

Si9uiendo la perspectiva interpretativa planteada por Erlc Well 

13). podemos afirmar tiene derecho a ser discutido en el 

terreno que concibi& corno el suyo: el de la razdn, el de la filosof{a. 

la Fllosof(a del Derecho debiera ser analizada desde la 

perpectiva fil os6f i ca propia de Lo cual no si9nif ica 

benevolencia piadosa sino una tentativa de comprender el pensamiento 

r-'j'~~ He9el en su aut~nt.ica dimensiJn. 

Adema• de las' caracter{sticas del p"'nsarniento fllosÓflco que he 

la Int.roduccidn, es menester ~nallzar 

interpretativa que aparece en el Prefacio 

tUorredeJ de Derecho. Al l Í He9el delinea lo• 

fundamento• de su filosof{a pol(tlca. 

La primera caracterlstlca que confi9ura del pensamiento polltico 

he9eliano e• la de buscar Ja esencia del objeto a tratarl aquello que 

e• la sustantivo o determinante en cualquier forma del •er, en e•te 

ca•o, en cualquier forma de Estado. Aqu{ 

intelectual. Es 

Estado en .t. 

C3).- Eric 
•l•dlclcSn, 

Well, 
1971? 

por esto que la filosofía política busca qu• es el 

el Estado. Ediciones Naqelkop. Ar9entlna, 
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La perspectiva fllos6flca no es una opinión 
, 

rnas acerca del 

Estado, pues una opinión 
, 

que es lo bueno o lo malo de un 

r. •,.do, qu~ se debería cambiar y en qu~ forma se debe hacer. Enfocando 

su visión al Estado, la filosof{a poJ{tica anhela saber qu¿ es el 

Estado en s(¡ cual es la razón en el E3tado y, con esto, ya tiene 

bastante trabajo por hacer «U• Su prelenc i Ón no es cambiar 

pr~ctlcamente el Estado sino comprenderlo. 

.Justarnente por tener esta actitud, la perspectiva f ilosÓflca ha 

sida desdeñada, censurada, o abiertarnente rechazada -sobre todo en 

asuntos pol(ticos. La tesá5 once sobre Feuerbach es, tal vez, •I 

testimonio m~s poderoso o significativo contra el quehacer fllosJflca. 

Ernst Bloch -un int,rprete de Hegel considerado "de Izquierda•-

no tlen• la menar duda en cuanta la Fllosaf(a d•I D~r•cha tlen• un 

tono reacclon•rlo. Blocto afirma la central d•I 

Prefacio en donde Hegel habla de la fllosofla corno "el buho de Minerva 

na levant• el vuelo hasta que empiezan a caer la• sornbr•• d• la 

noch••: 

!! Íml l es maravl l lo!!o, uno de lo!l grandes símiles de la 

llt•ratura, 

arqu•61aga, 

dlc;JnO d• un Shakespeare. Pero atrás de ;I está H•g•I •I 

y está su punto vista derrotl•t• y 

r•acclonarla"C~). 

C4).- Una d• las consecuencias de la actitud f llosÓflca -consecuencia 
qu• marca su• limites y su Importancia- I~ senala el mismo Heg•I 
cuando afirma: "El filósofo no tiene que ver con las profec!a• c ••• ) 
La ·fllosof{a se ocupa de lo que es eterno, o sea, de la razon, y con 
••to ya tenemos bastant•"· !Citado en, Norberto Bobbio El futuro d• la 
d•aocracia, primera edición, Hexlco, F.C.E., 1986 p.131 En •I Pr~facio 
CVorred•) a la Filosof(a del Derecho, Hegel tambl~n se pone en guardia 
contra •I prurito casi Inevitable en cualquier pensador de sentenciar 
y/o pred•clr el futuro. · 
C~).- Ernst Bloch. Sujeto-Objeto. El pensamiento d• Heg•l. F.C.E., 
s•gunda edlcl6n, 1993. N~xlco p.230 
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Si9uiendo esta tónica, tlarcuse afirma del fundamento He9el lano de 

reconciliación con la r-ealidad: •una extraña r·econc i l i ac i .;n, por 

cierto. Es dif{cll encontrar- otra obra fllos&flca que revele rn~• 

abier·tamente las Irreconciliables contradicciones de la sociedad 

moderna, o que parezca aceptarlas 
I 

con mas perversidad. El rni smo 

prefacio en que HeqE.-1 renuncia a la teor{a crítica, parece r·eclarnarla 

al subrayar el conflicto entre lo que es y lo que debe ser•C61. 

también concibe a la Fllosof{a del Derecho, como un tratado 

~u• ~sum• la forma de la frustración y la derrota. 

La• citas de Harcuse y de Bloch pueden multiplicarse, pero en •l 

insisten E.-n el caracter reaccionario del pE.-nsamiento 

pal f t lco hegeliano y su no loma d .. poslcl&n en la lucha política 

concreta. Aqu' no me detendrtÍ a refutar e.ad• una de la• cr(tlca• 

dlrl9id•• a Hegel, primero porque esta tesl• tiene COlllO "f J n •l 

comprender- a He9el y no *' 1 refutar la• cr{tica• dirigida• contra ~I. 

S•9unda 1 porque la exposición del contenido de la Filosofla del 

claro Cesper·ol el 

Ad•nu(•, como dijo E. Well: •Él s.abe rnuy bien tqulen e•crlbeJ qu• He9el 

En cuanto al hecha d• qu•r•r 

hac•rla •accesibl•º tampoco tien• sentido: nos• vul9arlza un libro 

clentffico. C71. 

t61.- Herbert ttarcuse. Razon y Revoluclon. Heg•I y el sur9i111ienta d• 
la teorla social. Alianza Editorial No.292, septlma edl~lon, Espana, 
1983 p. 181 
171.- Eric Well 1 op. cit. p.9 

'· 
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La Fllosof(a de J Derecho no es, strlctu ser.su un J lbro 

revolucionario o reaccionario. Glue a partir de ~J se pretendil 

sentenciar el carácter de un Estado en particular, no es de dudar, sin 

su me-ta es solarnente captar qu~ es el Estado en s(. Nd me 

parece aventurado afirmar que quien pretenda obtener al90 m:s de este 

libro, yerra sus pretenslones .•• y las de He9el. 

El mejor Intérprete de Ja Fllosof(a del Derecho 0 Eric Well, hil 

captado adecuadarnente lo fundamental del pensamiento polltlco 

hegeliano 

f 1 l d'sof os 

cuestiones 

y es por esto que afirma que: • •.. Jos fllÓsofos -por eso son 

y no hornbr-es. de acción- evitan el lomar posición en la• 

poi fticas debido • que (raz6n paradoja) solament• •n 

apariencia) tratan de comprender Ja potftlca"<BI. 

.. ~ .. Ahora bien, con estos se~alamientos concernientes~ la filosof(a 

·: cr(tica realidad. La perspectiva filosófica hegeliana tiene su 

fundamento •I dlal.ctlco de Ja realidad -cualquiera qu• 

••l• ••a-
Lo que •• 

y en su tendencia hacia Ja comprensión d• la totalidad C9J. 

!~portante resallar es qu• la crftlca he9ellana tlen• co~o 

caract•r (st i ca sui gen•rl• una dimensión positiva: •• cr(tlca 

po•ltlva, 

La critica positiva •• positiva, en tanto rescata los •lem•nto• 

unlv•r•al•• qu• existen en Ja realidad, Por ejemplo, el h•cho d• qu• 

•l hombr• se d. leyes, es un ele-mento universal puesto que en todas 

C81. - lbld p. 21 
C9J.- "Ya en otra ocasión hemos dicho qu• ser 'cr(tlco' significa para 
•l qu• ~llosofa: preocuparse de qu~ no quede nada fuera d• 
con•ld•raclon•. ~os•f Pleper. Defensa d• la fll~sofla p.101 
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, 
las e pocas y bajo todos los si sternas se ha demostrado como una 

necesidad para la coni or1nac j ~n rae i or1a l de la vida social humana. 

Retomo nueva1nen le el pensamiento de Orte9a y Gasset: • .• el hornbre es 0 

par encima de todo heredero. Y que esto y no otra cosa es lo que le 

difE>rencia radicalmente del animal"<lOI. Pero el hombre sÓJo hereda lo 

existe en su consciencia como heredar, es decir, si el hombre na 

tiene consciencia de su herencia, la perderl irremediablemente. Es por 

esta que He9el escribe en su Prefacio: • ••• se trata de conocer, en la 

apariencia de lo te-1nporal y pasajero, lo sustarrclal que- es Inmanente. 

y la eterno que es presente•111>. As(, la crítica positiva es la base, 

e• el fundarnenta, es el saber sobre qué estarnos parados y, como bien 

primero que hay que aprender aqu( es a estar de pie• 

Cl2). 

Pero 0 \puede realmente existir una crttlca positiva? \Esta Idea 

no e•tarla formada, rnás bien, por t~r·rnlrros excluyente•? 

La crítica positiva es una crítica en cuanta nos percatamo• que 

no acepta cualquier parte de la realidad pasada como herencia. Se 

~rata de saber lo positivo, pera el saber lo positivo lleva lmpl(clto 

ClOl.-3os: Orte9a y Gasset, op. cit. p.75. En cuanta a este punta, 
Ortega lleva esta Idea mucho m~s lejos: •La grande y, a la vez, 
•••nclalf•l•a, eletnentalCslma averl9uaclÓn que va a hacer el Occldent• •n lo• práxl•o• a~o•, cuando acabe de liquidar la borrachera de 
lnsenstez que a9arrÓ en el siglo xvlll -y que ahora está vomitando-, 
•• qu• el hambre e•, por encima de lodo, heredero. Y que esto y no 
otra cosa es lo que le diferencia radicalmente del animal. Pera tener 
conciencia de que se es heredero es tener conciencia histórica. La 
falta de esta conciencia hlst6rtca, de que el hombre lo debe todo a su 
pasado, es la Ingratitud de la flecha a que yo me refería el otro dta• 
Cp.751. Esta Ingratitud a la que hace refe"ncla Orte9a, dice.as(: 
• ••• que el hombre tiene el alma dln~mica de una flecha que hubiera en 
el aire olvidada el blanco• <p.171. 
CIU.- Fllasof-(a del Derecho. Prefacio, Ed'. UNAH p.1!5, Ed. Juan Pablos 
p.33 
C12).- Citado en Ernst Bloch, op. cit. p.20 
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el reconocer lo t)e~ativo. <Esta es una car·acter'(stica del pensamie11to 

dlalé'c:ticol. St:gÚn Hego: 1 , la f i ) D!:Of (a distingue lo esencial de lo 

lnesenc:laJ. Sabemos cuál es nuestra herencia porque sabemos cuaJ no es 

nuestra herencia. 

Toda cr- f ti ca. es, en el fondo, un ajuste de cuo:ntas con el 

presente º• dicho de una rnanera 
, 

rnas prec 1 sa, con las necesidades del 

presente. 1 Si e1npre se hereda ero el preserotel. As{, s,;lo puo¡.de ser 

plenamente aceptada la herencia en tanto sea reconocida como 

satisfactor de las necesidades del de la realidad ldle 

Wlrk1 lchkeltl. El l lbro de E. Well, Hegel y el Estado, es un o:norme 

acl•rto en tanto descubre la dimensi&n cr{tica que se halla agazapada 

Ja FI Josof Ía de) Derecho. La cr{tlca positiva no por ser positiva 

•• ••no• cr{tica. 

CLa cr(tica positiva no tiene que ver absolutamente nada con •1 

positivismo. Nada m's alejado de Hegel y de las pretenEiones de quien 

••cribe que •1 positivismo>. 

Na M• extender~ en lo concerniente a la cr{tica negativa puesta 

toda Ja tr2dlciÓn rnarx 1 sta no 1>lno el desarrollo de esta 

crCtica o, como dice Harcuse, de "IÁ teor{a critica de Ja 

liOC ledad •. SirnpJernente sefia 1 ar·,; que Ja crítica negativa muestra al 

heredar. Si Ja cr(tica •unda present• 
, 

que es Jo que no debe 

positiva busca "lo eterno que es presente•, Ja crítica negativa busca 

Ja eJ lrnlnaciÓn de las eternas dificultades Ccontradlcclonesl que son 

prese-nte. 

EJ hace-r uso d .. la idea de c:r{tica negativa y positiva sirve 

coma herramienta rnetodo J Óg 1 ca para la comprensión de-1 pensarnlenta 

poJ{tico d• Hegel. En t¿rrninos generales, tsta tesis est~ marcada por 
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1 ntento de 

corno posi ti val. 

hallar esa cr{tlca positiva hegeliana <como cr{tlca y 

DC:sici\meote 
, 

este es el caracter de mi perspectiva 

interpretativa. 

No debe e reer, sin embar~o, que el asumir una perspectiva 

determinada es un trabajo previo al estudio del t~ma a 

tratar. Prec i sainen te, la perspectiva lnterpr .. tativa de la 

con que uno topa al no haber podido entender cabalm .. nte el 

t.e•a a tratar. As{ pues, si por un lado el hallazqo d., una determinada 

principia d• la campr•n•l~n. Hay ' qu• •nt•nd•r desde muchos anqulo• 

para flnalment• 

cabal••nt.• lo que .. s decir, para pod .. r §U 

totalidad. 

A son 

para captar el cont•nldo d• la Fllo•of(a d•I Der•cho. Libro 

capta lo positivo d .. l Estado, •s decir, 

Un l lbro que, p•s .. a todo, mantiene plena actualidad pu•s 

•n los Estados pr .. sentes,mantenlendo siempre es .. lmpul•o 

heqeliano hacia la totalidad 

certero dlrl9ldo hacia lo pasajero e inesencial d• la realidad. 

"El Estado no es una obra de arte! se mueve dentro del mundo y, 

lo tanto, en la Órbita del libre arbitrio, de la deslnt .. 9rac:.IÓn y 

•rror, por lo cual un Mal comportamiento puede ~esfiqurarlo en 

;aspectos. Pero el más feo y aborrecible de los hombres, el 

el •nf errno, el tullido, s1que siendo, a p .. sar de todo, un 
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hambre viviente¡ lo afirmativo, la vida, subsiste en el, a pesar de 

su• defectos, y este alga afirmativa, es lo que aqu( lnleresa"C131. 

Este es el caracler de la búsqueda he9ellan~. Y no es una 

careclerÍstlca sÓlo per·tenec i ente a su pensamiento pcl{tico, leda su 

f 1 loscf Ca est-' marcada pcr estas exi9enclas. Ero lo referente al 

Estado, lo que ha::: e He-qel es, aplicar su metodc dlal~ctlco. Este 

••lado es; el ~rbol que da todos los frutos. La Fllosof(a del Derecho 

•• uno de eses frutos, 

Hegel e .,.1 obscurfgimo Heqel 1 ha dejado un certer·o y claro 

te•llmonlo sobre su pos 1c1 tin ante ese problematlsmo avesallanle qu• 

lla111a1nos Estado. Testi1nonio autosuf icierote de claridad y pr·ecisiÓn: 

fác i 1 es descubrir en los Individuos, en lo• Estados y •n 

la narcha del mundo los defectos, que el verdadero contenidot pu•• la 

negativa nos coloca en posición elegante y permll• un gesto d• 

•up•r áor· l dad ~obr~ ' .. cosa•, sin toaber penetrado en el las, esto e• 1 

sin haber comprendido lo 

po•il ivo. La censura puede estar fundada, ci•rtamenl•I p•ro •• nucho 
, 

•a• fac1 l 

creen con 

descubrir lo defectuoso qu• lo sustanfi•ll ••• 1. Lo• hoMbr•• 

frecuencia que ya lo han hecho todo, cuando han descubi•rlo 

lo con raz&n censurabl•. Tienen, sin duda, razón en censurarlos pero, 

par otra parl• 1 no llenen razdn en desconocer el aspecto afirmativo de 

l•• cosa•. Es seffal de m~xlma superficialidad •I hallar por doquiera 

la ••lo, sin ver nada de lo afirmativo y aut~ntlco. La edad no• hace 

(131.-Esta ella proviene d• la adición al parágrafo 2~9 de la 
Filosofía d•I Derecho, pero lamentablE-menle no se encuentra recogida 
ni en la edlcion UHAM ni en la de Ju~n Pablos. Yo la he tomado d• 
Bloch, op, clt, pp.249-250, (Subrayado m(ol. Tambl~n se encuentra en E, 
Weil, op. cit. p.39. 
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·~• moderados, en 9eneral. La juventud est4 sieMpre descontenta. La 

causa de esta rnoderacio'ro en la vejez es la madurez del juicio, que no 

solo tolera lo malo, por desintE-r:s, sino que, adoctrinada 
, 

mas 

profundarnente por la seriedad de la vida, penetra en lo sustancial y 

111erltorlo de las cosas! lo c~al no es benevolencia, sino justicia" 

e 14>. 

Ecce Heqe» 

Cl41.- H•q•I. L•ccton•• &obr• la fllosofla d• la historia universal. 
Alianza Edltorl•I No.26S, España, segunda edición, 1902, pp.77-78 
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La Filosofía del Derecho estA dividida en 

t1ecciones: 1 l El derecho abstracto, donde los temas centrales son la 

propiedad, el contrato y lo Injusto. 2lLa moral ldad y, 3lLa eticid,ad, 

que est.; conformada por la fa1nilia, la sociedad civil y el EsladoC15l. 

Las dos primeras secciones exponen el Derecho de una manera 

abstracta, pura -donde el indivldo s~lo es comprendido en tanto 

individuo. E• en la J1t.1ma secci6n Cdie Sittlichkeitl en donde 

apar•c•n la sociedad c ivll y el Estado, pues aqu( se encuentra •l 

problema político central, es decir, la política como forma concreta 

d• exiist•ncia. Aquí se comprende al individuo en tanto est.~ 

r•lacionado con otros Individuos, esto E-s, en tanto conforma 

instancia• supraindlvlduales. 

de la Fllosof(a del Derecho, •l 

•d•recho abstracto• y la "moralidad" const 1 t.uyen 

abstractos del 

a la •.,.oral relizada" CSlttllchkeltl, que e• la 

r•canciliaclÓn d•l individuo con la SOCiEPdad. 

puesto que el 11ujeta obra emnedlq di!!l mundo hl•tCÍrlca, 

•nt.r• •u• semejantes, y no en el reflejo de su propia interioridad. 

C16). 

En el tr•n•ito de la moralidad a la etlciad se da el pasad• 

la indet•rmlnado Cab5tractol a la determinado o concrelal. 

la define as(: "La elicidad es la idea de la 

libertad, como el bien vivo que tiene en la autoconciencia de •Í su 

Cl~I.- Sigo la edición 
Sltlllchkelt es traducida 
vi•rt• por el de ética. 
Cl6l.- 3ean-Hlchel P~llftler. 

IJl~Al1 d• la F i 1 osof (a de 1 Derecho en donde 
por eticldad. La edicl6n 3uan Pablos la 

Hegel. F.C.E. Breviario No.220 p.93 
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saber y su voluntad, y por medio de su actuar, su realidad 

CWirklichkeilll ••• la eticidad es el concepto de la libertad devenido 

mundo existente y naturaleza de la autoconclencla"<~7l. 

AsÍ 0 lo tratado con anterioridad en la Fllosof{a del Derecha 

~on ahora "momentos del concpeto~ el cual se manifiesta como su unidad 

y justamente con ese ser puesto de sus momentos ha conseguido su 

realidad CReal itatl y ahora es Idea"CIBI. Es decir, de lo que aquf se 

trata es de la concreta realidad de la ev.lstencla humana, que se halla 

desplegada se9~n He9el en tres 1no1ner.tos1 la familia, la sociei!Od civll 0 

•I Estado. 

El t:rmino fundamental de li!O eticldad es el de Jdea 0 y la Idea 

no representa en Hegel al90 abstracto lco1no en Platón> ':' tampoco s• 

puede conectar con un chato idealis1no 0 pues Hegil!'I tnlstno defin• a la 

Id•• COlllD "la Identidad consciente de forma y contenldo"ll9), y en e~ 

de la Enciclopedia se~ala: "La Idea puede ser concebida 

co•o la 
, 

razon (ltStlP es IPI propio slgnific~do, filos6flco, de la raz~nl 

coiaa •1 sujeto obj•lo, COtnO la unidad de lo Ideal y d• lo 

,. .... d• lo Infinito y de lo finito, d•l a1111a y d•I cuerpo: coma Ja 

posSbllldad que ltene •ns( misma su realldad1 ••• •1201. 

Parli•ndo de estas citas se pued• comprender lo que quiere decir 

•• Indicar qu• la etlcidad e• 1• Idea de 1• llbertadl •• l• 

concretlzaci~n d• 1• libertad y, en perspectiva, 

117,.- Hegel. Ftlosoffa d•l Derecho. Ed. UNAN, 
~ar~grafo 142 p.165 
CJ&I._- lbld paragrafo 161 
C19>.- lbld Pr&facio p.17 
120>.- Hegel. EncSclop•dla d• las ciencia• 
Pablo•, Me•lco, 1974 1 parJgrafo 214 p.214. 

suministra •l caree 

f 1 losof leas. 
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~•r que empapar~ su an~lisis del Eslado -parte 6ttima de Ja eticidad. 

La elicidad enci~rra la triada iormada por llla familia, como 

momento natural e inmediato de la vida social que, al disolverse forma 

2lla sociead civil, momento en que los qrupos sociales y sus intere~es 

se encuentran en confllctol slluacl~n que sdlo puede ser salvada por 

3) el Estado, instancia en que se loqra la unidad social en su forma 

m~• elevada, m~s racional. 

en el par~qrafo 157 de la Filosofía del Derecha: 

•El concepto de la vida ética solo es esp{ritu, cosa sabedora de s( y 

r•~l, ya que es la objetlvacl&n des{ mlsmo, ••• •1211. Aqu(, He9el deja 

en claro que el esp{rltu no es una abstracción, al90 vac(o, pues sÓlo 

•• esp(rltu en 

patente. 

tanto 
, 

objetlvacion, es decir, en tanto es concretot 

Ahora bien, la eticidad llene su primer momento en 

la familia, 

abjetlvaca&n. 

pue•to que e• el momento 

momento natural, 

Inmediato o natural de esta 

la fmilia tiene su unidad 

Ll601"La familia se realiza en tres aspectos: alen la forma de 

como matrimoniot bien la existencia externa, 

•n la propiedad, en los bienes de la familJa y en el cuidado 

respectiva• c)en .. la educacl&n de lo• hijos y en la disoluci~n de la 

fa•llla". 

La unidad sustancial la familia es el amor, y esto •e 

concretiza y se formaliza mediante el matrimonio. L167: "El matrimonio 

esencialmente la mono9amia, es uno de los prlnlplos absolutos de lo• 

121).- Debido a que a partir de aqu( se ~ar~ frecue~t• uso de citas de 
la Fllosofla del Derecho, se Indicaran los paraqrafos en el texto 
•lsma. La• citas pertenecen a la edlcidn UNAH a menos de que se 
lndlque lo contrario. 
122).- Se ha utilliado el slmbolo ILI para sustituir el de par:qrafa. 
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, 
que depende lo etico de una comunidad; ... •. 

La familia, -formal izada por el matrimonio, s&lo puede darse 

rtoalldad en 1 a sociedad rned 1 ante la propiedad y el patrimonio. La 

4'am l l i • y la propiedad se son pues, reclprocamente necesarias! la ~na 

na se puede entender sin la otra. Cabe señalar que est• 

correspondencia ha sido una conHlante a lo lar90 de la existencia del 

hombre como• animal político•. 

L• disolución de la familia se produce cuando los hijos "son 

educados para convertirse en personas libres• y así, sur9en nueves 

ciudadanos• r·1uE-·\.!DS propietarios lt.1771. La f arn 1 1 i a crea r1uevos 

ciudadanos 
, 

que, a su vez, conformaran nuevas familias. A su vez, esto• 

nuevos ciudadanos pasan a formar parte Cno ya de otra familia, sino> 

d• l• sociedad civil. 

En el par~9rafo 182, He9el afirma que la sociedad civil lien• 

·les principios. El pr lrnero e• la perscn• concreota 1 fruta 

disolución de la farnlllal, que llene fines parllculareos, propios. El 

otra principio 1• relacl6n eontre es las lndlvldualld•d••· Est• 

concepción lleva a Heo9el a entender a la soci•dad lqua socl•d•dl como 

un • sistema de dependencia multilateral, por eol fUal la subsisleoncia, 

•1 d•l individue y su exlslencl• jur!dlca, entrelazad•• can 

el bienestar y el derecho de lodos, se clmenl• sobre 

•1 la• y solo en esta dependencia son reoales y se9uro•"l•l831. A su 

vez,. esta soclead rec(proca de los Individuos es visl• por He9el coma 

•l Estado externo o como Estado de la necesidad y del enteondlmlenlo. 

D• la que aquí se habla, pues, es del slstem• de la• nec~sldades. 
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Este planteamiento es importar.te puoo?s, le permite 

entender a Jos ciudadanos como poo?rseguidores y c~eadores de su propio 

Interés particular, al rnismo tiempo que entiende que estos Intereses 

particulares se encuentran en corre-sporidenc:ia con el inler·.:s gener~I, 

puesto que se son mutuamente necesarios. 

entiende a la sociedad corno el ~nbito en donde se da la 

lucha entre los interese particulares y, precisamente lo Importante 

está en que la Jnica manera de salvar a la sociedad de la bellum omnes 

contra omnls es en la superación de esta contradlccl&n propia y 

caracler{sllca de la sociedad civil. En esta superacl6n se halla el 

poder pol(tlco, cuya mÍxlma expresl6n es el Estado. 

L• socleda.d civil conduce necesaria1nente al Estado! la propia 
.... , , 

contradlcclon que lleva dentro d• s( hace Inevitable su superación -de 

lo contrario se de•lrulrCa • s( misma. As(, la ln•tancla estatal no •• 

una d•cl&IÓn de lo• hombre•, sino una necesidad. • ••• por eso, no e• en 

tanto l lbertad sino en cuanto necesidad, que lo particular s• eleva a 

l• unlversalidad 1 busca y tiene en esta forma su 

••t•bllldadª (~196>. 

El hecho de que los Individuos -como particulares- y •l Estado 

-co•o- unlver••l- colncldan 0 e• la racionalidad misma y, por tanto, la 

libertad concreta verdadera. 

afirma en •l paragrafo 109 que la particularidad e• 1 

ante lodo, la necesidad subjetiva que alcanza su objetividad 

por 1ned i o al las cosas externas, que son la 

propiedad y el produ,cto de otras necesidades y de otra voluntad~ b> 

9raclas • la actividad y el trabajo como medlacl&~ entr• lo• do• 

aspecto•. De esto se desprende que la particularidad solamente puede 
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darse existencia o relalidad en tanto acepte otras particularidades. y 

particularidades se relacionan <se unifican) mediante •I trabajo 

y la propiedad. <Ras9os básicos del mundo burguJs que " aun vivimos). 

Al plantear He9el una sociedad en la que los Individuos· se 

n-~esltan mutuamente, por Igual, plantea la igualdad social. Ahora 

una igualdad en cuanto lodos l ie-r1en la misma necesidad de 

"En esa dep<>ndencla y reciprocidad del trabajo y de la 

•atisfaccir5n de las nE-cesidades, el eqo(s100 subjetivo se convler·te en 

para la satlsfacclJn de las necesidades de todos lo• una contrlbucl&n 

en la inlervencldn del 1 r1d i vi duo mediante lo universal como 

Movimiento dlalé'ctlcol de modo que, puesto que cada uno adquiere, 

y goza para s(, ta1nbié'n produce y adquiere para el goce de lo• 

d••-'·· <1<1991. 

Esta interdependencia social no significa algo negativo, una 

e•clavltud para el hombre, por contrario, aqu( se encuentra el 

l lbertadl • •• tiene el momento social un aspecto d• ciudadano en 

l lberaciÓn• 11<1941. Hegel entiende esta interdependencia social de una 

t{picam•nte liberal, concibiendo la libertad Cabstractal d•I 

Individuo dentro d• la realización de sus fines particulares. Pero, al 

•l••O t lempo,· trasciefld• la perspectiva liberal pue•, sin d•;ar d• 

la 1 lbertad particular como importante, la seftala COlllO 

inco111pl•ta1 abstracta. "Esa l lberaclÓn es f orinal porque la 

particularidad d• los permanece como su contenido" 1"1951. L~ 

que aqu{ lnslnua es que el particular no deb• ser 

considerado como .. lo m&s Importante, como el fin dltlmo Ccomo lo creen 

los exlstenclallstasl. La sociedad debe de pretender fines uiversale•, 

que puedan ser adecuados para la sociedad en su conjunto. Aqu~ 
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se delinea, de nuevo, la necesidad de una instancia que no tenga fines 

nor·Jna fundamantal: el Estado. En .,.¡ Estado .,.1 f; n, p;¡rliculares como 

es el fin general o universal; el fin pensado. 

Uno de los pur,los sustanciale-s de-nlr-o de la inler-pr-elaciÓn 

hegeliana 

mediante 

de 

el 

la SOCit'."dad es que se conciben las relaciones sociales 

tr-abaj o: "La tned i ac i Ón que pr-e.par-a y pr-ocura a las 

necesidades, el 

trabajo• (f.<1961. 

medio adecuado, Igualmente par-tlcularizado, es el 

"Esa elaboraci6n proporciona el valor a los medios y 

la adecuac 1 Ón al fin, de suer-te que el hombr-e al consumirlos se 

comporta y. se r-elaciona principalme.nle entre y con pr-oductos humanos, 

cuyo esfuerzo constituye lo que 'I consume• <lbld>. 

Para que el individuo pueda ser un miembro real de la sociedad 

ctvll, 

propia 

tiene que tener 

t.rabajo. 

un 

"La 

trabajo determinado y vivir en la esfera 

posibilidad de la parllcipaci&n en la 

riqueza 9eneral, 

condicionada en 

esto es, en la riqueza particular est~, sin embar90 1 

parle por su propia base directa 1•1 capitalt, y en 

parl• por la destre~• qu•, a su vez, est;{ condicionada d• nu•vo por 

•quell•I y lu .. 90 tambiO:n por las circurostanclas accid•ntales• 11<200>. 

S• •• mie1nbro determinada d• la sociedad civil ••9Ún •l 

trabajo que se 

deterainan debido 

hnpleme-nta acuerdo 

trabajo. El trabajo pues, 

He91>l cene lbe 

al 

La• clases 

dlvlsiJn d .. I 

social&• 

trabajo. 

9rado abstracclr5n 

o l!'slamenlos 1 

División qu• 

a concrect6n 

•• 
•• 

d•I 

le da al individuo su lugar en la sociedad. 

tres clase sociales o estamentos CSt~ndet: El 

primero 

•n los 

es el estamento sustancial o inme.dialo, que "llen• su riqueza 

productos naturales del suelo que trabaja -d• un suelo 

pr-opiedad pr-lvada exclusiva y que no exige solo un aprovechamiento 
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Indeterminado, 

•refle,,lonar• 

sino el 

el 

cu 1 t ivo 

, 
mas 

abjelivo• lf.2031. Se trata pues, del 

sitnple de todos, pu1<s no r1ec:es i t.a 

para llevar a cabo su trabajo. Tambl~n es considero este 

esta1nento labrador 123> corno el pri1iler 1esta1nento que 

hl•tÓrlcamentth "Ha sido señalado con razcin que el aut~r1tlco comienzo 

y la pritnera función 'de los Estados se produce con la introduccl6r1 de 

la a9rlcultura junto con la aparlc16n del matrimonio, tal comLenzo 

hnpl lea la "'laborac i rfn de la tierra y con ella la propiedad privada 

exclusiva• 1~2031. 

La se9unda cla,;e o eslarne-nto e'& el fortnal o refle,.lvo' el 

1 ndustrl al. "El estamento Industrial se ocupa de la 

elaboración de los productos naturales y depende para los medios de su 

trabajo, de la reflexlcin y del entendimiento, as( 

esenclaltaente, de la medlacldn del trabajo y las n"'cesldades d•l 

olro• <f.<20'41. 

El estamento Industrial 5e divide a su vez en: 

artesanal, qu• encar9a •trab;ajo para la• 

r1ece•ldad•• Individual•• concretas y a pedido de lot1 Individuos•. 

b)E•ta•ento fabril, qu• 

c)Eata•ento comercial, que es el encargado de la distribución 

•ercanc{a•• Su trabajo es "lntercatnblo de los medios Individual•• 

s( a travé's del med lo de cambio universal, el dlr1ero, en •l cual • 

•• efectivamente real el valor abstracto de las mercancCas•. 

c·.:3). - A•( lo denomina el propio Hegel en la F l losof (a real 1 en ~ond1 
•~mbl~n estudia el problema de los estamentos sociales <pp.218-2241. 
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En esta 
. . , 

expos1c1on de las clases sociales !que va de las 

formas 
I mas intnediatas del lraba_io 1 a 

/ 
mas abslr·aclal Hegel 

concibe la dltlrna clase o estamento corno el estamento universal. 

Tan lo el estarner.to sustancial como el r·ef 1 ex i vo, s,on 

estamentos que viven para s( mismos, esto es¡ que el lnteré's por el 

que t.rabajan no e~ el inter~s de todas, de la co1nunidad, sino s~lo 

trabajan para y por sus fines particulares. Hegel concibe el estamento 

universal corno aquel que ti C::-r.e •por lar ea propia los intereses 

de la situacl&'n social 1241, en consecuencia debe ser 

dispensado del trabajo directo para satisfacer sus necesidades, ya sea 

por medio de su riqueza privada o porque sea Indemnizado por el Estado 

sol ic ¡la su actividad, de tal tnodo que el privado 
.. ,._ .. 

. .,,¡cuentr• su satlsfaccl~n en su trabajo para la generalidad" <L20SI • 

En te:'rminos tnodernos, de lo qu& aqu( se lrala es de la burocracia. 

f orina en que se determina a qué clase pertenece un Individuo 

t.ien• di roe ns i oner. en Hegel. El primer d~termlnante se refiere a 

, .. condiciones naturalet1 1 •1 nacimiento y la• clrcunstanlcas. E• 

un Individuo proviene de un determinado estamento en el que se 

y ~ste lo determina. El segundo deterrnlna~te no es de caracter 

ln1t1edlata • la oplnl&n subj•tlva y al alb•dr(a 

particular. Hegel 1• da el mayor peso a este d1tirno Indicador. 

Esta concepch~n tiene especial irnportancla pues a trav¿s de este 

Indicador es que se puede entender la movilidad social. SI no 

•xlstler•, los estamentos serían algo fijo, est,tlcol estarfan determi-

C24>.- La edición de Juan Pablos traduce este pará9rafo así: "La c·lase 
unive~sal tiene corno tarea propia los Intereses generales del estado 
social• Cp.1821. El texto orl9lnal dice: "Der al lgeinelne Stand hal die 
all9emelnen Interessen des 9esellschaftllchen Zuslandes zu selnem 
Geschifte• CSuhrkainp p.3571. 
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nados en forma absoluta por "e-l nacitnie-1,to'" )', e--..;lo sírnple-tnent.e es 

inaceptable en uro µensatn i e-nlo del rnivim)E:nto CO!llO E- l he-ge 1 i ario. 

Precisamente la i nrnov i 1 id ad soc 1 al es una de las caracterlstlcas de 

lo• pueblos or i er1ta les estudiados por Hegel que no permite el ava~ce 

'SOCIAi, pues sÓlo en una sociedad cambiante, viva, se puede concebir 

1a dialtctica social -funda1nc:r1lo del pr-oqreso. As( pue,;, aur,que sea en 

forma de a centrar 1 o, pare-ce p l <:>11ainente justificada la 

necesidad de coinprender las clase>s sociales de rnanera flexible. Por lo 

dema'•, esta es una caracterlstlca propia del mundo bur9ués. 

La sociedad c i vi 1 
, 

hotnoge-nea. Al ser la sociedad un 

t 1 e-ne- qu• contener contradicciones en su Interior. "Lo• 

diversos into;.reses de los pr,oduc lores y de los consumidores pueden 

•nt.rar en conflicto, y si bien en la totalidad la relación correcta se 

autoproduce, la cornpensaclcS'n ,...,quiere d• una regulaci&'n .;onsclente qu• 

••t.: por ene 1 ma d• a1nba5 • l t..2361 • 

la poi le (a como una necesidad, 

civil es contradictoria y conflictiva en •Í 

y, aunqu• como total ld•d e• eutorre-9ulabl•, 

al Interior la sacie-dad. civil, 

pr•cario. Sl no existiera policía, la sacie-dad sería un perenn• 

conf 1 icto. 

He-gel co1nprerod• as { a la pollc(a: "El poder que 9arantlxa lo 

universal, e-n tanto es el principio para uno y otro fin de la voluntad 

particular, a role-• que nada, permaroece en parle limitado al ~mblto d• 

las part.icularldades y en parle como orden externo• <~2311. 
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En te'rrni nos precisos aquí se c ... ncuentra toda la conc:epc:iÓn de. Jo 

que re.-altneril~ la polic{a par·a Hegel. llLa pollc(a no es entendida 

como un poder que- sirve- a una causa particular e-n espec 1a1 , a 1 

contrario, el la "garantiza lo universal". 2lAl hablar de sus llmil~s, 

Hegel se-ñala que no se puede concebir a la pollc(a como un "gendarme 

la t=squina•. Su pr· l tnera ) itn1taciÓr1 es 1 a de 1 as propias 

particularidades de 1 a sociedad e ivi 1. Es decir, que la policía no 

y no debe tratar a toda la socic•dad corno si esta fuese harnog.{r,ea 

-1 a• particularidades son irnportanlt"s, pues, lo que puede ser 

inaceptable en una esla1nento .:.-e pE:-rfeclame-r1le ace-ptable en otro. Pero 

, 
ll'lilS itnporlante que- esta llrnllacló'" e-s la llroitacló'n de sus funciones 

•n cuanto deben de se-r dirigidas unicamente al orden e-xterno. 

Uno de los punto• que ma• critica Hegel a China en su• L•cclon•• 

•• re9 I arnenl•n lodo, incluso la propia subjetividad d• los 

Individuos y, esto lra,. co~o consecuencia qu,. e-n la cabeza de los 

chinos no seo conciba un ideal. "Tal es el principio del mundo 

oriental: los Individuos no han logrado todavía en sí mismos •u 

l lberlad subj el i v&º. "El Estado determina Incluso las relaciones 

r•ll9iosas y los asuntos farnl llares. El .Individuo caree• d• 

no pueden existir Ideales que cuestionen la realidad, por 

la tanto , no puede haber ning~n tipo de cambio samblo social, pue• el 

pensamiento es el primer momento de la negaci&n de la realidad. Esta 

e• la importancia de un ideal. Al no haber negaci~n de la realidad, no 

C2~1.- Lecclone• sobre la fllosof(a de la historia universal p.204 
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hay cambios posibles, es decir, d 1a1tet1 e a socia 1 ¡ no hay 

111ovimier1tr-o, vida. Esle fu1;- el problema dfr China por· 1ni lenios. 

AsÍ, cuando He9el seftala que la pollc(a debe limitarse al orden 

la subjetividad de los ciudadanos y, 1;>or 

Ja dialéctica soc l al. Precisamente por estar limitada la 

pal ic!a al lo que no se puede consider-ar la 

teor(a he9el 1 ana del Estado 
, 

como una concepclon lolalltarla -si por 

tolalilar-io se entiende la caslr·aciÓn de la libertad, eslo es, del 

111ovlmi .. nto dlale-"ctlco. La aflr"mac!Ón se9..fn la cual el Estado h"'9eliano 

es un Estado pollclaco es, un absurdo. 

En la edtcitin UNAM d .. la Fllosof(a del Derecho, los traductores 

han cambiado el terrnlno Poi izel por el de "poder- administrativo en 

y con raz&n. Transcribo su comentarlo acerca de est .. cambio 

•n lo• tér1r1lnos: 

"Pol iz"i, 

ADHlNlSTRATI VD. 

Hemos vertido este t~rmino que Hegel usa ~or PODER 

Este t.;rmino aparece co"mo l""'ª en uno de lo" .:apt'tulo• 

d• la parte- final Cllll, la Et•lcidad, Ero esta parl• Heq•l analiza el 

lo• Individuo• como se presenta •n la 

· •aciedad civi 1 tal y como esl~ constituida ~n el sistema de la• 

empieza esl• cap(tulo estableciendo qu•, dada la 

difer•ncia social y econdmica de los irodlvlduos debida al arbitrio y a 

su parllculariad natural, .. s roecesarlo, desde el punto de'vl•ta del 

d•re-cho, 9arantizar qu• la seguridad de la per-~ona y de su propiedad, 

••l como el bienestar particular de los Individuos, sean tratados y 

r•alizado• en corocreto como derechos. Quien 9aranliza que esto• 

derecho• se cumplan es la •pollc(a•, Sin embar90, con este t~rmlno 

no tiene en mente al •9erodarme de la esquina• dnlcament•, cuya 
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función ' se1 .. aa la de vi91 lar 

todas ~us di1ne-nsior1E:s. Adetnc-'s, es funcicira de la •plic{a• encar·9ar·se de 

las ciudades haya Cslcl alumbrado, de que los caminos est.{n en 

buen "'stado, de que se construyan puentes; es tarea de la • poll¿(a• 

el pre-ocuparse por el cuidar de la salud de los ancianos, el preveer 

la educaclon E:-scolar. vocucior1al y religiosa, el construir asilos y 

hospitale!i para los pobre-s, .:-tcetera. Es evlde-nte, pues, que He9el 

piensa 
, 

aqu1 en un poder estatal administrativo, cuya funci&n consiste 

en dar servicio al pdbllco en 9eneral y a los necesitados. Los medios 

materiales que t<-1 Estado requ,ere para proveer tales servicios son 

recaudados por los impuestos, tarnbl~n tarea de la "pollc(a•• 1261. 

Es prudente recordar que en este apartado dedicado a la Pollzei, 

-~~·ll·'!'9•1 trata do• probl e1nas clave en la socl1>adad capital Isla. El. 

pr· i taero refiere • un aepecto ira terno de la 5ocledad civil$ la 

•ls•ria social. El segundo a lo externo¡ la colonlzacidn. 

La contradicción iroterna de la sociedad civil hace que sur9a la 

IPobe-ll. La formac IÓn de la plebe • 1 leva consigo la mayor 

facilidad conc.e-r1lrar riqueJ.a!O desproporcionadas en poca• 1nano•• 

va 
# 

aun lejos en su anátlsla y capta el problema 

trresolubl• de la plebe lque alguien 1ná!i corn:eblrá tle1npo .despu~• co•o 

•1 prolelarladol. 

La prl1nera solución la f ormac IÓn la pleb• es que •l 

estamento más rico de la sociedad se e-ncar9e de proporcionar lo• 

medios necesarios para que subsista, accldn que debe~la de estar coor--

126•.- Fllosoffa del Derecho, op. cit. p. 227, nota 32 
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di nada con las 

·~cluciC:n .. "º )o es. e11 ''E:'I fi¿,ti• P 11 es: 11 S.E: asE.·qur·a.1 {a la =.1tbsist.ericia de 

los necesitados sin Ja medlacl~n del lrabajo, lo cual ate11tar(a cor1tra 

e• princiio de la sociedad civil Y del senlimi<:11lo de ir1depender1cia y 

honor de los Individuos• <L245. Subrayado mÍol. 

Ahora bien, si a eslas personas se les dieran las condiciones 

necesarias para trabajar, el problema no se resolverCa, puesto que 
, 

ser\an produclores, y con el Jo habr{a un exceso de produclos en el 

1nercado que no alcan2arlan a ser consurnldos. Habr{a una 

!Sabrepr·oducc i Ón qui!', al no poder realizarse en el mercado, producir(a 

en mayor medida el mal que pretende evitar. 

"Aqu( s• raanlflesta que en medio del exceso d~ Ja riqueza la 

sociedad civil no es lo suficientemente rica, es decir, no posee los 

bienes propios suficienlo:s p;ora lmped l r el exceso de pobreza y la 

for~aciÓn d• la plebe" 

plantea, en dos el problema central de la 

sociedad ca.pi tal is ta. Ademá• plantea su lrresoJubilldad -cosa cierta 

d1tnt.ro de la esfera capitalista que vlvi6 He9eJ. SI yo había afirmado 

que •• filósofo no l• compete el dar soluciones sino el plantear, 

proble1na'tlcas, aqu( tenernos uno de los ejernpbs rn,;:s claro•. 

Los 244 y 245 de la Fllosof(a del Derecho señalan la· 

contr·ad 1 ce i rfn social t (pica de Ja sociedad capitalista, pero He9el, 

adem.i:s, analiza esta corotrad lec ló'n hacia Jo exlerlor. Es asfcomo 

plantea la roecesldad de la sociedad civil •para buscar afuera, en 
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otros pueblos l. .• l a los consu1n i dar es 

5ul.Js i ~lé'nC i a .. (b246l. 

y, por~ lcr1lo, a los medios 

, 
colot1izacion e5 una 

necesidad de la sociedad civil, necesidad que es producto de su propia 
, 

contradiccion inler·r1a. 

Tene1nos que ser cautos 
, 

colonlzaclon. La realidad se 

y avisar qu,; ''º justif lea la 

justifica per se, al f i ldsofo solo le 

cornpele captar esa realidad. Lo interesante aqu(, es darse cuenta que 

analiza a la sociedad civil de una manera precisa, sin dejar de 

lado nln9~n punto importante. 

Estas son, suc i nla1nerat~, las caracler-i sl íca.s esenciales que 

Hegel percibe en la sociedad civil. 

Ahora bien. la 1nanera en que la sociedad civil y el Estada 

establece med 1 ante las corporaciones, pues el Estado na 

estar relacionado con los e i udadanos corno Individuo•• 

. particularidades. Plante-ar una unió'n semejante,conllevarCa )os ml~na• .. 

problemas que la democracia directa: es Imposible. 

La• corporaciones son Indispensable• para la lnsldencla de la 

saciedad civil en el Estado pue• co!lslituyen el 

determinados de una sección o rama de la produccl¿n social. 

A cada esfera Importante de la socl,;dad le corresponde una d,;termlnada 

corporacló'n 

a 

honradez. 

unlversall 

que "tiene bajo su vi9llancla del poder pdbllco el de-recha 

de. sus lnter .. >ses particulares, contenidos dentro des(, de 

los cornponen les 

en una cantidad 

de cu 1 dar 

, 
se9un el 

que se 

de lo que 

valor objetivo de su aptitud y 

determina mediante la con~><i6n 

les pertenece frente las 
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contingencias par··t i cu lar es, as ( corno de- la 
, 

formacion de las aptitudes 

pára dr:-venir· rnie-1nbro de la cor·por·aciÓnt ..... <t.:252l. 

As{ pues, toda corporación corresponde a un determinado tipo de 

trabajo social, trabajo que representa, asegura y preserva. De esta 

maner·a, Ja sociedad civil se y unifica por medio de las 

corporaciones. Estas t·e-pr esentan Ja prirner·a unificacir5n 

después de Ja escisión producida por Ja disolución de Ja familia. 

afirma que la corporación es particularmente carater{stlca 

estam<>nto medio¡ Industrial IG1n10>rbe-l lf..2:301. Pues el estarnento 

y el ur1 i versa J l iE:-r.~n su • u1d Vf:'r ~a. l !dad ero s (·' E' 1 estarnento 

campesino en tanto tr<>ba¡o universal concreto! y el estamento 

universal en tanto ur1ivE:-r·sa1 abstracto. EE de-cir, tanto el estarnento 

cempestno COIDO el unl .. .1ersal PncuE-ntran su total sati'i;facci6n en •1 

trabajo que hac~nl encuentran su plena realización en los fines de su 

El estarnento Industrial no encuentra esta •universalidad" en su 

tr.abajo puesto su trabajo r<>alrnent• no es suyo, no •• para s( 

•is•o. 

"El estarnento Industrial se ocupa de la elaboraci&n de los 

productos materiales· y depende para Jos medios de su subsistencia d• 

su trabajo, de la reflexión y del entendlrnlento, as{ corno, 

•s•ncialment•• de la 1nedlaclÓn del trabajo y las necesidades del otro• 

(~204.Subrayado m'ol. Es por E.-Sto que debido a la escisión in~erna 
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propia, y la dependencia que co11lleva, 
, 

la corporaclon es caracterlstca 

del esla1ner1lo i11duslr·ial l27l. 

Las funcior1es tn<Ís i1nportantes de la corporac:i~n son: a) Resuelve 

los conflictos 
, 

que sur9en e" su propio 8tnbllo llaborall. blRe9lamer1te 

acceso a su interior al tiempo que reconoce a sus miembros como su 

propio f In, da11do de esta manera, dignidad al trabajo, lpues es 

considerado ur1 fin en sí tnis1nol. clCon.,.cta el interés particular -qu• 

representa- con el l n tt?r,!s ur-.iversal, funciona pues, como 

i nt.enned i ario "ec<;-sar 1 o que co11duce a 1 a er.f era de 1 Estado. 

"La f lnal ldad de la corporación, en ta"to limitada y finita, 

su verdad l •.• l en la finalidad universal en s{ y pares(, y en 

realidad. La esfera la sociedad civil pasa as( al 

Lo primer• qu., preocupa a Hegel cuando 1>studia •l Estado ••• la 

•d•most.raciÓn clentlfica• de su existencia, esto es1 \realmente existe 

el.Et>t.ado? 

La ºdemostración cientlflca Estado• se encuentra 

fundamentada de esta manera: ºEste desarrollo de la etlcldad Inmediata 

C27> •• -Cabe se~alar que le traduccldn de la UNAH no es corr•cta a est• 
r•specta, pue• en el par~grafo 204 Cp.206> menciona Hegel der St.and 
de• GeHerb•• y lo traduc<;-n como el estamento Industrial, lo cual •• 
correcto. Pero en el paragrafo 250 Cp.2371 que aqu( cito, Hegel hace 
mencl&n del mismo Stand de• Gewerbe• pero ahora lo traducen como el 
est.amento de los artesanos, lo cual se presta a confuclones pues, 
segdn s• ha hecho notar, el estamento Industrial <Stand des Gewerbes) 
se divide a su vez en 1 al estamento artesanal bl estamento fabril y 

.e> estament.o comercial 1~2041. al Handwerkstand bl Fabrlkantenstand c> 
Handelsstand IEd. Suhrka~p p.3571. As( pues la corporacidn ~o es 
caract.er{stlca de los artesanos, sino del estamento Industrial. 
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a 
, 

traves 

tnar. í fíes la 

de la esclsío'n de la socio-dad civil -hacia el E<>tado, que se 

corno su vc-rdadt.4-t·o furidü111er1lo, y !..LJ)o taJ de-sa.-·roJ Jo, es la 

Única dernostraclÓn clent(f lea del concepto del Estado" l!.2S6l. 

\Gu: síqniiica esto? Que el concepto de Estado se demuestra en 

tanto se demuestra a su vez, que la sociedad civil misma no puede ser 

al90 pleno, es decir, no puE-de encontrar su cotnpleta realizació'n en &( 

misma, pues ella es el á'rnblto de las particularidades y por lo tanto, 

la• contradiccionea. El Estado e• una necesidad de la sociedad 

civil. La l•llsma estructuración de la sociedad civil conlleva la 

inexcusable neces.idad del Estado, pu.,.slo que las co11tradícciones de la 

sociedad civil necesitan resolverse. La "dernostracló'n cle11t(fica d•l 

Estado• la da su misma necesidad real de existencia. 

El Estado s• entiende como la Instancia que est~ ~por encima• de 

•• soc l edad clvi 1. Y, ciertamente, no para ne9arla sino para superar 

•u• particularidades y, por ende, aprehendE-rla como unidad al interior 

a( mismo -del E"'tado. "El 

diferencia• 

•• recobr11 

Estado •• 

se ven superadas caufheben> y por tanto, ali{ y solo all(, 

la unidad de la sociedad. Debido a ~sto, dnicamente en •I 

obtiene y es posible la verdadera realidad. CSI entendemoa 

lo r·eal c .. irkl lchJ es la urdÓr1 de las difer·enclas despleqada• d•I 

Es por esto que Hegel puede afirmar que: • ••• en la realidad d•I 

Estado es la pri rne-ro en dond• se desar·rol la la f arai 1 la ~.asta 

convertirse en sociedad civil, y es la Idea misma del Estado la que•• 

divide en estos dos rno1nentos• (t.2561. Lo cual siqnlfica que no s• 

pued• entender ni a la 1amllla ni a la sociedad civil si no se tlen• 

previamente el concepto o idea de Estado. 
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• ·? 

En la conce-p~i¿n he~eliana de Estado como totalidad -abarcadora 

de los dife-renles mom&nlos del orbe social-, todos los miembros de la 

totalidad se son rouluatn<enle ne-cesar·ios !familia, sociedad civil, 

Estadol, f a.si, no se pu&de 
, 

e-ntender que es la familia o la sociedad 
\ 

civil si no se e~tlende el Estado, y viceversa! sin los conceptos de 

f ami 1 i a y sociedad C i V 11, rd co1oc&pto de Estado seria al90 

absolutamente vac(o. 

Lo que si9nlfica la cita anter-ior de Heo;iel - .. n la quf:" pone todo 

•I peso de la comprensidn del orbe social en la comprensl~n del Estado

•• que •1 Estado es el fin J1ti1no de la <&ociedad. Fin 1~lt.i1no en cuanto 

solament• en la esfera astatal encuentra la sociedad su reconocimiento 

cotno conjunto de particularidades y, por lar.lo, su plena satlsfacci&n • 

Para ilnatlzar 

Estado. Alt(, Eric Wetl afir•• 

acertadament• que lo• par~9rafo• 257 y 258 de la.FtlosofCa del D•r•cha 

conti•n•n la concepci&n fundamental hegeliana del Estado 1281. 

lr257: "El Estada es la real ldad d• la Idea Ét lea• IDer Staat tat 

die Wirkllchkeit der slltlichen ldeel. Una deflnlcl~n que nos puede 

ayudar a entender ésta, la que aparece en el pará9rafo 1421 "La 

•licidad es la Idea de la libertad" Trala~I de traducir esto a prosa. 

C2B>.- Eric WeiJ. Hegel y el Estado. op. cit. p.59 
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La Idea ~tlca solarn.:nte pude ser enlerod 1 da cerno 1 a realidad o 

cÓr1ret. i 2 ac i cin del 1nunc10 ~lico )' . rd mundo ~lico es en donde se halla 

Ja libertad de los Individuos, es por esto que "La etlcldad es la Idea 

de la 1 ibertadº C291. 

Ahora bien, al señalar He9el que "El Estado es la realidad de Ja 

Idea ética• no Indica sino que en el Estado es en donde la libertad 

tiOCiaJ concreta alcanza su satisfacciJn, pues eso es precisamente lo 

si9niflca Wlrkllchl<elt: la realidad o lo e>:isterole que es aco1·de a 

corresponde al concepto, es decir, la realidad que es racional. 

El problema de esta deflnlcl6n radica fundamentalmente en saber 

por rE-al idad. Lo cual queda explicado en lo• 

y 143 de la Enciclopedia: ºLa realidad es la unidad de 

la esencia y Ja existencia, o de lo Interior y lo exterior hecha 

inmediata. La tnanlfest;aclo'n de lo real es lo real mlsmoi: •• • 

l;a Enciclopedia: ºLa real ldad, que es dicha concreci~n, 

aquel las determinaciones y su d 1 fc•renc lal e•, por tanta, 

desarrollo, modo que son determinadas en aquella como 

apariencia, solo como puestas• e ••• 1 ºRealidad y necesidad, por •l 

1;ont.rarlo 0 no son en 1nodo al9uno una mera es~ecle o modo para olra 

sino todo lo conlrarlol son puestas como lo qu• no es meramenl• 

pue•lol sino que es lo concrf:'to realizado en•'" C30l. 

Recordemos el postulado primero: "El E•tado e• la realidad d• la 

Idea C:tlca•. Esto siqnifica que es en el Estado en donde la familia y 

la sociedad civil pueden realizarse como tales, puesto que la Idea etl-

C29l, - Cf~. el trata1nlffnlo que da He9el al concepto "Idea• en 
lnlroducclon a Ja historia de Ja filosofla. Ed. A9ullar p.48. 
C30l.- Heqel. Enciclopedia de la ciencia• fllos6flc~s. Ed. Juan Pablo• 
Editor. H~xlco sledlclon, 1974, pp.110-111. 
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....... ___________ _ 
ca se entiende como la concreci~n de la etlcidad y, la elicldad tiene 

cotno parles sustanciales la familia y la sociedad civil. El Estado es 

la negación de Ja negacicin, esto es, el Estado es la Instancia que 

niega las contradicciones ir1her·eroles de la fa1nilia y, "'obre lodo, .·de 

la sociedad civil. 

Además de Jo expuesto en este par·O:qrafo, Ja concepción hegeliana 

de Estado fundamentalmente se desprende de la deflnlci&n que aparece 

•n el par.fqrafo 258 de Ja Fllosof(a del Derecho -y que se co1nplement.a 

con las consideraciones del parágrafo anterior: 

"El Estado es lo racional en s{ y para s(•.En esta definicitin 

•l mayar peso eslÁ puesta 
,. 

en el termino "racional". Analizare este 

t.i'rmlno 1nas adelante, at.ora sÓJo Indicaré que racional sl9niflca que 

•l F.~tado es lo concreto verdadero lraclonall, pero lo concreto 

verdadero de lo que e• la sociedad civil y la farnllla. Lo racional es 

lo concreto! que &s la unión entre lo universal y la 

particul•r. Se entiend• aqu{ que lo part.icular la fa111I l ia Ye 

btslcament•. la sociedad clvll. 

re•ltlr,¡ a Ja J nlroducc 1 Ón a la historiad• la fllosaf(a 

para explicar que es •1 ser en s( y el ser por s(~ pues estos te-'r111lnos 

•• encuentran en la deflnlcld'n mlsrna de Estado del par·d'9rafo 258. 

El ••r en s( es potentla y dynaml•• mientras que el ••r por s( 

es la realidad. actus. energela <311 lp.52J. 

t3ll.- La• Indicaciones de ID.$ P.:9,lna• que aparecen aqu( entre 
corchetes provienen d• la Introducclon a la historiad• la fllosofla. 
Ed. Aquilar. novena edicidn, Argentina, 1977. 
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Lo en s{ e.s la verdad, 

Vt:o,..Jadero c.onc:r·elo. En el 

·-·i:ermlnante. En I? 1 ser en 

pero la verdad 
, 

aun abstracta, r10 e-s ya lo 

en s( se e-1tc.uerilr a lo sustancial, Jo 

s( se hallan contenidas todas las posibles 

particulares que. en la realidad se pueden dar. "En la evolucifin 

no puede descubr· Irse otra cosa que lo que existe ya en s(• 

l p. 531. 

Ahora bien, el Sl?r en s{, naturalmente es al90 abstracto. Es 

COlllO el concepta de hombre en general, no puede existir mas que como 

una abslracció'n. Lo que 
, 

Sl exlstr:n, son hombres particulares, 

determinados por sus f onnas particulares y propias de existencia. Y 

•in es indisp~nsable que tengamos el concl?plo de hombre. E• 

una abstracción que nos permite aprehender todas las 

partic:ulare• en que se dr:spllega el ser. 

ser 

Dasein o ser 

envuelto, 

en " {, 

all { 

al 

1321. 

desarrolla, 

entrar en el mundo, lo entiende Hegel como 

"Lo si:-9undo es que lo en s{, lo sl1npll!P 1 lo 

se desenvuelv~. Dcser1v0Jvers@ quier~ decir: 

pon•r••• entrar l!Pn la existencia, existir como algo distinto• tp.53l. 

H•blendo seflalado estos dos momentos del ser, pasemos al tl!PrC•r 

aa111ento1 el ser por s{. "La tercera determtnact6n. es que lo exlstent• 

•n .t, y lo que existe por s(, son solamente una y la ~isma cosa. E•to 

quier• decir precisamente evoluci&n•. "E• algo concreto, al9a 

di•llnlol pero, sin ernbargo, contenido en Ja unidad, en el en •( 

prlmlt.lvo• Cp.57l. "Esta unidad de lo Existente, lo que existe, y de 

C32t.- En la traducción 
Dasein por existencia. 

d~ Eloy Terron a la lnlroduccl&n ••• traduce 
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lo que es as(, E-S lo e.-se-nc i al de la 
, 

evolucion. Es ur1 cor1ceplo 

especulativo, esta unidad de lo diiererite, del g~rtnero y de lo 

desarrollado¡ ambas cosas son dos y, sin embargo, una• [p.593. 

Hegel re-sume esla lriple dimenslonalidad del se-ras(¡ 

"El prltner· momento era lo en s{ de la reallzaci6n, lo en s( del 

ele.,; el segundo es la existencia, aquello que resulta; 
, 

é.\S l 1 

es el tercero la lde-nlldad de ambos, m¡s precisamente, ahora, el fruto 

la evolució'n, e-1 resultado de lodo este movi1niento1 y a esto llamo 

yo abslractamenle el ser por sí• Cp.593. 

Teniendo estas indicaciones de lo que es el ser en s( y el ser 

por .. , . podemos cornprender la tesis liegellana tundatnental sobre el 

Estado: "El Estado es lo racional en s( y par·a s{, ... • 1331. 

Cuando se afirma que el Estado es en s( racional, significa que 

su esencia e• ser racional. no importando qu¿ forma adquiera en •l 

mundo concreto, pues la multitud de formas estatales tiene todas ellas 

una misma esencia -un mlmso en s(- racional. 

Cuando •• afirma que el Estado es lo racional por s(, significa 

qu• todas las formas que ha asumido a lravts de la historia !pues aqu( 

•n la historia 

sido racionales. Es decir, por un lado el coroceplo abstracto de Estada 

lo seRala como racional y, adem~s, todas las formas particulares d• 

Estado que se han dado a lo largo de la historia han sido racionales. 
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Los Estados que han existido corno jr·1·acjo1leles en Ja hJstoria 

son cornprer1d idos dentro la c.:ile9or(a Das~in. Han sido por eso, 

Estados destinados a de5aparecer. 

Una vr,,z explicados 
, , 

si y por si• queda todav(a 

la tarea de saber qué entiende Hegel por racional. 

y por 

Hegel 
, 

SI 

afirma en la Enciclopedia, pará'9rafo 439: "La verdad en s{ 

que es 1 a 
, 

ri\l'on, es la simple identidad de la !!.Ubjetlvldad 

dt!!'I concepto y de su ob.iel ivldad y unlver.sal ldad, ••• • 1341. 

Uno de los puntos fur1darllenlale-s expueo;los por He9el para la 

cornprens i Ón lo racio,..al, sel'íala que Jo 1 aclonal significa "la 

unidad y cornpene-l r·ac: i Ón la universalidad y de la Individualidad" 

(@.259). Lo que en 1 a esfera del Estado significa Ja •unidad de la 

libertad objetiva, esto ""-• de la voluntad su~tanclal universal con la 

libertad subjetiva• llbldl. 

As( pue-s, el Estado al racional es una Instancia qu• 

aprehende J O!i Intereses aprticulares de la sociedad civil mediante •1 

inter~!S universal 1 el lnteré's pe-nsado, de-J cual E-S portador el Estado. 

Ahora bien, ... Estado es racional en tanto es consciente d• Ja 

totalidad. "Tal es la ra2Ór.: Ja certeza que la cor1scier1cia lj~n• d• 

S•r toda realidad, toda verdad¡ Ja certeza de que esta verdad no s• 

•ncuentra rnás sino que s• presenta de forma inmediata en la 

consciencia 135>. 

(341.- Enciclopedia de las ciencias filosóficas. op. cit. p.30~ 
C3:51. - .Jean Hyppol i t•. Génesis y estructura dlP la Fenornenolog(a d•l 
•sp(rltu dt!!'I Heg•I, Ediciones Península, prl1nera E-dicl&'n, Espal'la 
(Barcelona> No. 105, 1974 p.201 
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As{, 1 a e~ige~cia p~ra sefialar el Estado como racio11al 

es que apr·ehenda y cornpr<:rodala letal idad d<?l urbi: social 136). 

Al ser el Estado la unidad de lo particular y lo universal, 

tiene el car.{cter· d& lo concreto o lo r<?al, puesto que lo r&al no 

puede ser las dlier.:nles partlcllléorldades sino sola1o11:1ote el el<:mer1to 

que contenqa la totalidad¡ cfr.ta ser·á concreta, real. De ac¡..l( que He<;1el 

defina el Estado como la realidad de la Idea ética. 

El aspecto r·ac i ona l del E,;tado -r·aclonal entendido aqu( co1no 

1U(1: ~ ·:J- tamblO:n s 1'3ni f lea que éste ha corr.:spondldo siempre a la 

social, pue:s exi'2t« uroa plena corr·.,.spondi:-ncla entr·e sociedad 

C i Vil y Estado 137 l I ¡rn.bos 1nornenos son térml nos que sf> son rnutuamentos 

r1ec.esarios, 

Hab(a señalado ya que la sociedad civil llene la necesidad de 

una instancia qu.. "'e encuentre por encima de ella para resolver los 

.{1nblto de- las particularidades. Ahora bien, conf l lctos lnher&ntes al 

el Estado ~nicamente pu<:de ser entendido como tal <como Estado!, si e• 
adecuado • 

consciente 

por esto 

obrar 

•su• sociedad civil, y solamente puede ser adecuado st es 

de la totalidad que representa y actua conforme a esta, Es 

que la racionalidad del Estado, "en cua~to a la forma, es un 

determina seg~n leyes universales y normas p<:nsadas, es 

d .. ctr, unlversale•• IL25BI. Estas leyes y normas pensadas son el medio 

C361.- "La razón es la certeza sensible de ser toda realidad". As( lo 
die• Heg .. I en l\a Feno1nenolo9{a d .. l esp{rltu. F.C.E., sexta 
reltnpreslÓn, 1985. p.145. <Subrayado en el orl9lnal l. 
1371,- Cuando un Estado se aparta de la realidad de la totalidad 
social, es decir, de las necesidades ly toda realidad se entl<:nde como 
nec&sarlal, deja de ser Estado. Siendo as(, su ruina es l~mlnente, • 
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de 

del 

. , 
un1on real 

Estado. El 

c.-ntre Estado y sociedad as{ corno la consciencia roisrna 

obr-ar iur.darnenlal del Estcdo est~ en las Jeyes y 

norrnas, y e'stas son su lazo de unión fundarnental para con la sociedad 

civil. 

El Estado es visto tarobi~n por He9el corno la "unidad sustancial" 

pues tiene Ja doble dlmensl~n de ser racional ero s( y por s(. Debido a 

que no hay unidad en Jos diversos rno~enlos de Ja sociedad civil, el 

Estado es el fin Último. !En este f 1 n J'1t1 "'º se re-suelve 

definitivamente la escisión de la sociedad). Y entendido como unidad 

de lo diverso, el Estado e-sel lu9ar en "donde Ja libertad alcanza la 

plenitud sus derechos• -pues aJI{ son verdaderamente reales. No es 

raro, e-n conse-cuencla, que He9el rP.Mate el pará9r-afo 258 afirmando que 

deber supremo lhéichste Pfllchtl de los Individuo~· sea el ser 

Estado. Lo cual sl9nlflca que si un Individuo quiere ser 

un cll· .. ~ ~.::.no sola1nente lo puede se-r- en tanto 1nlembro de uro Estado. 

Ahora bier., Ja sociedad civil se proyecta en el Estado C y est• 

I• ref lejal 1 pero esto no quiere decir que el Estado sea la sociedad 

civil, puesto la sociedad civil no es unidad sino diversidad de 

lnleref'e•. "La unión corno tal es el verdadero con~enldo y fin" CL25Bl. 

En sentido, "unidad" sl9nlfica lo inlsono que ,-;ocloroal ldad: 

•considerada abstractaonente, la racionalidad consiste en Ja unidad y 

- compenetraci&n de Ja universalidad y de Ja individualidad ••• • 1~250). 
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En otras palabras: .,.1 Estado es la voluntad universal, racional, 

en tanto supera lauil11?bfrrd las voluntades pilrliculare-,; e-xiste-ntes e-n 

la sociedad civil. "Contra el pre-juicio de la voluntad Individual se 

debe reoriocer- el concepto fundamental de- que la voluntad obje-tiv~ es 

lo racional s( en su concepto, sea conocido o no por la voluntad 

siroc¡ular y sea o roo quer Ido por e-1 individuo• l&258 p.2451. 

No está por demás señalar, una vez fn~s, que las voluntades y 

acciones part.iculare,; no son r .. t9<tdas o el ·i1nlr1adas absoluta1nent.e por el 

Estado. 

dent.ro 

Por 

de la 

e-1 contrario, 

dc.-1 

pu e-den re-al Izarse corno tale• 

Estado. En el Estado no se eliminan la5 

particularidades sino se realizan. 

En la adición al parágrafo 258, ,;eñala Heqel que, por t.rat.ar de 

lo sustancial del Estado no se va a detener en superflclalldadesl lo 

que e•tudla Hegel es, como ya lo lndlqu;, la euencla del Estado. Esto 

e••nclal, lo contenido en la deflnlcl¿n de Estado planteada •n el 

a.259: "El Estado e• lo racional en s{ y para sf•. La• lnflnlt.a• 

part.iculóOrldades y accidentalidades oq,.srren • lo• Estado• 

concreto• na son asunto de la fllosof {a polltlca. 

Hegel, 

He9el 

e 1 erta1nE-nt.e 

una 

entlt;nde 

una 

es dH(cil er1conlrar, fuer· a del propia texto de 

o un p.:rrafo adecuado para captar fielmente lo que 

por Estado. Esta dificultad se debe a que la ldea de 

Idea de t.otal ldad -e Inclusive, totalidad Estado e• 
mov l 1n 1 e-nt.o. 

co1nnprens 1 Ón 

Este el pr·obl eina inayor par· a 

de 

la exposlci&'n o 

de 

civl 1 -con sus 

esa totalidad abarcadora de la familia y la sociedad 

des9arrain l <>rotos irolernos, su Interdependencia y su 
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necesidad, et. cet.er·a, Si se quier~e entender el per1s~1nifrnto hegeliaho 

en lo r·efererote al Estado, r10 se puede Sllplan~ar ese pensarnien~o a 

t.trminos 
, 

comprensibles. Como bien mas lo ser.a 1 Ó Eric: Wei l, no se 

vulgar· iza un 1 ibro fi\osÓiico. Cuando se t.r·at.a de •hac:er 
, 

rnas 

ac:c:esible" la perspectiva i lonÓf lea, trarosfor'mando Sll'S tt!rmi nos, se 

pierde en (:-Se ir1Slé.u1tr:- lo qu.,. se I quer· la f ac i l i lar: el perosrna i en to 

filosdfico. 

En cuanto al Es.lado, Heqel misrno resurne de- una tnanera concisa y 

abarcadora de la totalidad lo es10-11c:i<'1 de su c:or,cr.pcidn: 

ºEl Estado es la r "'ª 1 i dad de la 1 ibertad concreta. Libertad 

c:onc:rel a, etnpero, COl\Slste el hecho que la l1odlvidualldad 
., 

P""' sonal sus inl&res~s part.lc:ulares ll.,.ne tanto su pleno desarrollo 

reconoc:lmlento de su derecho para s( len el sistema d~ la familia y 

I• sociedad civill al mismo tiempo que devienen por s( mismos en 

que rPc:onocldo a SU VE-2 c:o1no su saber y liU 

voluntad, es dec 1 r, cotno su propio .,.,.p(rllu sustancial y es tomado 

coao el fin Ült.lmo de su actividad. De modo que ni lo universal llene 

valor y es 11 evado a e: abo sin el lnter~s, el Gaber y la voluntad 

part.icular, ni los individuos vlvlen como person~s privadas meramenl• 

qu .. , a l• vez, qul&ran lo universal y l&ngan una 

act.ivldad consciente de este fin. El principio de los Estados moderno• 

tiene su fuerza y profundidad en esto: en dejar que el 

~rincipio de la subjetividad se real Ice hasta ! legar al extremo 

autcSnomo de la particularidad personal y, a la vez, de retraerlo• la 

unidad sustancial conservando de este modo a esta en ti• 1~260). 
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Ahora bien, este Estado planteado por Hegel se realiza dentro de 
I 

su pr·opio ambilo, es decir, se desplie<:Ja en fortoa real de la si9uier1te 

manera: 

~259: "La Idea del Estado tiene: al realidad inmediata, y e~ el 

Estado individual como or9ani sino que se refiere as(, se expresa, 

entonces, en la Constitución o Derecho pol{tico Interno! bl pasa a 

relación de un Estado particular con los de1,,ás Estados y resulta el 

Derecho pol(tico exler rioi el es la Idea universal, / cotno un 9enero y 

pod~r absoluto respecto a los Estados Individuales; es el Esp(rltu que 

~~da la propia realidad en el proceso de la Historia Universalª. 

As( pues, el Estado se- hac1> concreto en el mundo ero una triada 

qu• se~ala Ja totaliad de su desplleqe. El primer 1nomenlo de la triada 

•• •• qu• cornprende al Estado hacia el Interior d~ sí mlsmol •l 

se rei lere a la r·elaci&'n con otros Estadosl aqu(, los 

Es t. ad os son entendidos COtnD particular!dad .. s que se relacionan con 

ot.r•• particularidades leslatalesl. El d1tltoo momento es el que alafie 

• •• historia universal, entendida como historia unlvorsal estatal 

En esttt J 1 t I '"º 1no1ne-nto aprehend• •1 

111ovimlento d• todos los Estadoti en la confor111aÍ:IÓn de la ordenacl~n 

humana 
, 

mas alt.a. La historia universal 1nuestra el despJie9e de todos 

los Estados en el tiempo, as( mismo, ensefia la rax6n histórica que ha 

conformado la totalidad del inundo del hotobrel de la humanidad. 



Debido al terna precise 

primer 1nometo del des pi i e-ge 

Derecho poi fuco interno º• 

de este capf tu le, sÓlo 
, 

analizare el 

de la Idea del Estado, concerniente al 

la Constitució'n. 
, 

De esta manera quedara 

a9ct.adc el estudio del Estado .en / s'. <El despliege hist~rlcc del 

Est.ado fue analizado en el capitulo sobre la Filosof(a de la 

historial. 

* 

Si la estudiar la sociedad civil se conce-bla al Estado como una 

necesidad externa ten cuanto el Estado era al90 diferenciado de l• 

•ociedad civil>, en el D..-recho pol{tlco Interno el Estado es l• 

tot•lldad que encierra a la sociedad civil en su seno. 

He9el Insiste una y otra vez de diferente manera, a lo lar90 d• 

ta F t 1 osof ( • del Derecho, en señalar que "el principio de los Estado• 

qu• "la fuerza inter·na de los Estados•, radica en l• 

con•xi&n entr• Intereses particulares y universales! entre deb&r y 

en otra• palabras, entre la relaci6n adecuada entre 

ciudadano• (entendidos como sociedad civil> y Estado. La dnlca manera 

•n qu• est.o s• puede dar en l• real ldad es en tanto el lntere• 

particular se encuentr• satisfecho en el Interés universal. O lo qu• 

e• la tnisMo, que el lnter<fs universal pueda captar· dentro de s ( 1 e• 

lnt•rese• particulares. ºEl lntere's particular ne debe de se-r dejado 

suprimido, sino puesto en armon(a c~n lo d• lado e ser enteramente 

universal, por lo cual se consi;rva as( y a lo universal" t!.26ll. 
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Esta conce-pcitin es determinante <y ya la he indicado tal vez en 

de-rnas{al pues a partir de aqu{ no podernos ver un Estado totalitario¡ 

un Estado que se halle en contraposlcló'n con el pueblo que gobierna. 

He9el deja 1nuy en claro que el irodividuo y sus intereses particular·es 

no deben de ser "enteramente suprimidos• sino puestos en concordancia 

con lo urdver·sal. De qu,{ mar1er·a y 1ned i ant"' qué' 1ne-d idas se logra esta 

unidad se verá rn.:s ad el ar.te. Baste aqu ( con dejar sefia J ado este punto 

qui!' es funda1netntal para la recta co1nprensló'r1 del pensamiento pal (tlco 

hegeliano 

A nivel de teoría poi {tica, esta bt.Ísqueda hegel lana por la 

identiflcacld'n entre ciudadanos y Estado, se vuelve-, en 

palabra!S, la razón de Estado o, • 1naquiavelis1no•. 

Cuando Hegel el Estado como el lugar en donde se da la 

verdadera Cconcreta> realidad! cuando su concepc 1a'n pol {t le• se 

convl•rt• en Estatal, est~ tratando de razón de Estado: "La Idea de 

" razon d• Estado significa el descubrimiento de un lagos propio de la 

~nlÍtica y de su conflguració'n histd'rica por excelenciat es decir, •l 

138). Lo qu• Heg•l trabaja a lo largo de la Filosofía d•l 

Der•cho es es• lo9os o razó'n propia de l• pol(tlc•. 

Pero no es Hegel un autor cercano á los tratadistas d• l• raz&n 

d• Estado Jnlcament• porqu• su estudio termine e-n el Estado. La manera 

•n entler1de a la sociedad c lv 11 es el fundamento del 

funda1nento: la concepción que se tenga de Estado estl determinada, 

siempre, por la concpecl'5n que se tenga de sociedad. 

138).- Manuel Gar·cla-Pelayo. "De las razones históricas del• raz.Jn ~· 
Estado•, contenido como estudio preliminar en Glovannl Botero La razon 
d• Estado y otros escritos. Universidad Central de Venezuela. p.8 
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En lo referente a la ra2cfr1 de Esl?do af lrrna Garcla-Pelayo: • 
en. ~ltima irastancia, se lr·ata de crear· condicior1es que pongan a uno en 

situaci:::in de mandar y a olros en siluacion de obedecer. Tal es el 

sapere pollllco• 139). ,. tal es ur10 de \os m~viles que se encuentran 

en la 
. , 

c.onc~pc1on del Estado en Cuando Hegel insiste en la 

necesidad que llene el Estado de conocer los Intereses particulares de 

la sociedad l tanto para funcionar como mediador en los conflictos, 

corno para representar a la sacie-dad civil de 1 a cual surge! 

i1npl (e i tarnente esta" aceptando la dlstlnclo'n fundamental en pol(tlca\ 

l Oti que mandan y los que obedece-o, es decir, diferencias que en jer9a 

hE:-gellana esta iorrnada por· aque-1 los ciudadanos que se gu(an por su 

Interés particular y, aquellos que pe-rtenecen a la clase ulversal. La 

gober·r.ante, a fin de cuentas, es la que llene un conocimiento 

exacto la total !dad sac 1 al y sus necesidades y, actua 

consclente~ente en bien de la totalidad¡ la clase universal. 

Ahora bien, He-gel elabora en su FI losof (a del Derecho •l 

problE:-ma pol(tlco su co1nprend i en do las corosE:-cuenc 1 a• 

reales d• la división primera en pol(tlca, y mediante ~sta trabaja. 

Sin e1nbar90, Hegel no tnenc i ona este principio. "He lHe9ell dld nol 

mak• use of the slogan of ra\son d'elal Cás we are obllgated to 

do her•I to denote lhe general subslance ot lhe principies of Statw 

conduct both lnslde and outslde the Stalel on lhe conlrary, he loocked 

upan as a concept wich had tlrsl been forrned by lhe Enlightmenl 

Cw\ch lts bias toward Natural Lawl, lhe 'principie of what universal 

1391.- Garcla-Pelayo op. cit. p.9 
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best.1 was perrnited •·lithin tloe State to set itse-lf above pr·lvate 

r-ic3hts and lo car·r·y out tt.e univer·sal objE-cls of tloe State' • 1401. 

Cuando He9el concibe un Estado que comprende toda la sociedad 

(si r1 ser· 1 a sacie-dad>, y un Es lado que es 
, 

t1lax i rno grado de 

r-acionalldad en la vida humana, su teor(a por fuerza tiene que est.ar 

E-rnpapada de 1·azÓn de! Eslacio .. 
, . 

La razon de Estado es, pues, el alrna del 

Estado racional concebido por He-gel. Todas las apreciaciones que Hegel 

hace en el apartado •oer.,.chc politice inl~rno• conducer1 a esta 

conc lus l .;n. 
, 

El probletna de la razon de Estado tic-ne sus fundam.,.ntos dentro 

la filosofía pol,tica de Hr.-.,.e-1 en: 11 La conc~•pclbn de la socli;;dad 

C i V Í 1 corno e-senclalmente contr·adiclorla. 21 En la concepción de Estado 

como rned 1 ador de los conflictos sociales come director 

_,is:oc i .,dad su conjunto. 31 En cuanto el Estado es el produclc de una 

necesidad social objetiva. 4l El Estado come una Instancia escindida 

1• sociedad, es decir, con cierto grado de autonom(a propia. 5l El 

t.len• un caracter universal en tanto su conduela es pensada. 

"El Estado sabe lo que quli;;re y lo sabe en su universalidad come algo 

pensado" lt..270>. 

S• habla, en otras palabras, del Estado racional o reall del 

Estado como necesidad. Lo racional, lo real y lo nl!'cesario son 

conceptos que se Identifican muluatnenle, lnlerdependienles. SI un 

Est.ado es concreto, es real, y si es real es necesario: "Der Staat lst. 

l40l.- Frledrlch Helnecke. Hachlavelllsm, 
d'Etat. and its place in ruodern hislory. Yale, 

lh• doctrine 
1957 p.366 

of Ralson 
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Hirl<lich, und selne Wirklichkeit besteht darin, dass das Interesse des 

Gat12en sich in die be:-sonde.-r·e z,.,e:-cke realisie-r·t. ~Jirltlichkeit isl irntner 

Einheit der Al lgerne-lnhel t und .. d 1 e •·rnhrhaf te 

Wir-1<1 ichl<E-i l íst Hol1·1c:,r,d i gl<e i l: MilS 1·1i rl: 1 ich is l, isl in si ch 

not.•endi9" 141). 

En for1na surnar·ia, estos son Jos fundarnenlos de la 
, 

r·azon 

Est.ado en la fllosof(a poi (t lca de Hegel. Sin i;r.1brago, no puedo 

desarro 1 1 ar es le l i:-1n a 
, 

aqu1 en forma a1nplia¡ g¿lo dejo se~aladcs los 

rasgos m:s significativos. 

Cuando Hegel e1opre-nde la e><posicló'n del apartado denorniraado "La 

const l tuc l Ón Interna para sf•, enfre-nla el pr·ob 1 erna de có'mo s• 

concrei;iza el Estado Caqu( Estado corno 1\b5lracciÓnl en la realidad. 

Siguiendo muy de cerca a Montesquleu, Hegel divide su Estado en tres 

Dice Heqel: "El principio de la dlvlsici'n de poderes itnpllca •l 

•omento esencial de la dliorcncla, de la racionalidad real, ••• • IL2711 

·Ahora bien, Hegel COhCibe los poderes estatales corno una unidad 

viviente: un organismo, por lo tanto, acepta la separación de poderes 

p•ra sin aceptar que lstos se opongan erilre s(. Los poderes del Estado 

aunqu• diferenciados, son, cada uno la totalidad. 

As(, •l Est.ado no puede estar dividido en su Interior, si lo 

•st.uviera, habr(a Uha conlradiccldn Interna, una oposici&'n. Seg.ln 

Hegel, sdlo en un Estado contradictorio se puede hablar de un equili--

(411.- Edlcldn Suhrl<amp de la Fllosof(a del Derecho. Grundllnlen der 
Philosophle des Recht.s. p.412 

RCG tesis - 112 



brlo de poderes, pues denota prec: i satne-nle 1 a care11cia de uroidad 

del Estado. Per·o en l~e9el el Es~ado es ur1a •unidad viviente• 

y, por lo tanto no se 

autol irni lar1les. 

El Estado polÍllco 

pueden concebir los poderes estatales corno 

se divide 
, 

segun Hegel en: 1 ) El poder 

legislativo co1no poder de determinar y de Instruir lo universal. 2) El 

gubernativo, al que concierne la subsuncl&n bajo lo universal de 

laS esferas particulares y de los casos ldlviduates. 3) El poder 

soberano, quE- r·epresent a 

decisión de la voluntad. 

el poder de 

Es le ÚI l irno 

la subjetividad corno Última 

poder indica la "' monarqu1a 

const.tluclonal. 

El 
, 

segun 

c;i"·~ado 

la 

poder legislativo y el poder gubernativo los comprende Hegel 

trad le IÓn que parle de Monlesquleu. Pero el punto que ha 

siempre una marcada perplejidad es el referenl~ al poder d•I 

soberano o monarca. Las críticas dirigidas contra el pensamiento 

pol(t.ico d• Hegel SIP eniocan en ~&le punto que, es con~iderado por 

autores como el resultado necesario del pensamiento polCtico 

•reaccionarioª de Hegel. 

ªEl poder del soberano encierra en sí los tres mo1nentos d• 

•• tat.alldadl la unlvE-rsalldad de la Constitución y de las leye•I lo• 

cuerpo• corno relaci&n de lo particular con lo unlversall 

•• la decisión f lnal co1no autodelerMlnaci6n a lo cual 

retorna todo rnornenlo y la que sirve corno punto de partida d• su 

realidad". 

A pesar del peso pol{tico que Hegel pone en el soberano, este 

poder no puede ser entendido como un poder autoritario o totalitario. 

despotismo caracteriza, sobr·e todo, una situación de ausenla de 
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ley, en la cual una voluntad particular, sea d~ ur1 1non~rca o de u~ 

pueblo !oclocracia) vale corno Ja l~y, o tn~s bien, en lugar de Ja Jeyl 

en cambio, la soberan{a significa l ..• ) el momento de la Idealidad de 

las esfera!IO y de los deberes particulares, por el cual tal eafera no 

es algo 
, 

autarqulco e Independiente en sus fines y modos de actuara y 

no estC:n enfrascadas en s( mismas, sino que estos fines y modos est:n 

determinados por el fin de la totalidad y dependen de ella, ••• • 1!<278 

pp.274-275.CSubrayado mÍol>. 

Hegel levanta la 9uardla pr·irneramente, con la lndlcacl.{n de que 

rnonarca que el concibe no pur>de ser uro dc?spota, y no lo es por·que 

que- e-1 monarca l ient: que respetar y que- de ninguna 

ma1'\era sustituir por" su capricho. "El gobierno rnon/rqulco, en 

cuanto se contrapone al tlr4nico, en su forma corrupta, siempre es un 

gobierno sub le9•" 142>. Esta cita e-sclar·e-ce-dora de Bobb·to se'ñala uno 

puntos rnás ilnpor-tantes 

problema monár-quico en Hegel. 

Adesn¡{'lli -cotno SI!' 

para 

; 
rnas 

la cctnprE.•ns i &n adecuada 

adelant•- estas lt?yes 

representan la 
, 

razon en el Estado y por lo tanto son los verdadero• 

gobernantes, no las determina el monarca. 

Otra de lalli c:aracteristicas d•l 1nonarca hegeliano 

contien• la soberan(a del Estado, tanto en lo Interno como, sobr• 

todo, en lo extt?rno. CCfr. !<278>. 

(42>.- Norberto Bobblo. El futuro de la democracia. F.C.E. H~xlco, 
primera edlcl&n, 1986 p.127. La diferencia bislca entre el monarca Y 
el tirano la delinea Bobbio así: "La contrafigura del rey es •1 
tirano, cuyo poder es extra legem, tanto en el sentido de no tener 
título v'lido para gobernar como en el sentido de gobe~nar 
l legalmente• 1 lbldl. 
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El pueblo qua puE-b 1 o no puc·de le11~r soberan(a por sC mismo, 

puesto que no E-S una individualidad, SolarnE-nte mediante el Estado, 

podemos la soberan{a y, el monarca es el 

depositario de e:-sta sobc-rania¡ es el Estado como Individuo, es "Ja 

persona 1 id ad de la totalidad, y esta pi:r sor.a 1 id ad en la r1?alidad 

adecuada al propio concaplo exisl~ co1~0 p~r·sona ~n E:-1 rhonarca• (~279>. 

La necesidad de esta • pe-r sana Ji dad de la totalidad" se halla 

incluso corno u~a necesidad en las democracias. Esta personalidad es 

un• necesidad <>statal en cuanto E-S la tinlca mane-ra de concebir la 

soberania. 

En r·elacton al pr·lnciplo rnonárquico en Hegel, afirma Eric Weil: 

"Este Estado es una monarqu{a, más precisarnente, una rnonarqu(.a 

conslituicional, fu.,rtr;menle centra 1i2ada en su adml ni str·aciÓn, 

ampliamente 

, . 
eoconorn1coe.. 

de-scentrali2ada en lo concernli.nte los Interese• 

con un cu<>r·po dt> iuncionar·ios de oficio, sin r·eligiÓn de 

Estado, absolulamr;nle soberano la11to en el Interior coro o en el 

oexterlor. En una palabra, es el Estado moderno tal como existe hasta 

ahora en todas parles, con una excepc 1 Ón en real i dad l rnportante a Jos 

ojota de He-ge-1: el principio rnonc(r·qulco• 1'131. 

pes.ar del tiempo que nos separa de este libro (166 afio• de la 

primera ediciÓnl, la rnoroarqu(.a planteada por Hegel parece un punto 

bás 1 camenle reaccionario. Parece increible que Hegel remate el Estado 

con un mor.arca cuando hacia ya 22 afies la revolucidn francesa hab(a 

C431,- Eric Well. Hegel y el Estado. Ed. Nagelkop. p. 72 
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sei'lalado el fin de 

lbur9uesa> cornen2aba 

que hoy concebimos 

Hegel defienda 

las 
, 

1noriarqu a as al l i ernpo que la rep..fbl lea 

a formar parle del mundo político. La democracia 

naci~ de la revolución francesa. \CÓmo es posible 

principio mon~rquico? \No sognlflca es lo 

realmente un retroceso a nivel de leor(a estatal? 

Para captar· el r·ecto significado del prlroclplo rnona'rquiro en 

es necesario ly siempre en Hegel es necesario> Interpretar •u 

cu i dadosarnerote, lo cual significa, como ya lo se~al~, hac•r 

una Interpretación hegeliana de Hegel. Esta tarea debe de ser llevada 

a cabo muy seriamente, y sobre lodo en el aspecto pol(tlco, pues '•t• 

•• •1 lu9ar que con mayor frecuer1cia ha sÍdo tergiversado. A He9el s• 

l• •nt.lend• f l losóf lca1ner1te o no se le enl i<>nde nunca. 

f-r.· 

Doy la palabra a Erlc W•ll: 

"P•ro la tesis 

juzgada •n •I •I d• la 
, 

razon. Y, h•cho 

e• consistente cuando s• Ja considera de este modo. Pu•• 

no •n tanto 

par t. 1cu1ar 1 y Jo h•c• 1 

, 
no ••r• 

•enarca elna tirano: ••• • 144>. 

El punto esencial e• qu• el monarca e• quien decid•, pero no 

d•cld• se96n lntere• personal, o mejor dicho, el monarca no tlen• 

persor1ale-s1 el ~nlco lnter~• que puede tener •1 monarca •• 

d• caracter unlv•rsal. 

144>.- lbid pp.77-79 
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Ne decide sine en tanto representante ~ c~splde del Estada. 

Seg~n He9e 1 , el Estado na puede ser contradictorio en s( mismo e a 

menas de que e1ople2e a dejar de ser Estadal, funciona pues, coroa un 

organismo. As(, el monarca no puede ser contrario a la realidad (die 

Wirkl ichkeltl. 

Ahora bier1, el 1nor1ar·ca decide, per·o "No es el wonarca quien 

los problewas ni el que elabora las soluciones posibles, ni 

t.a•pccc el que elige efectivamente entre estas soluciones, dado qu• 

para esta elección es necesaria la opinión de sus consejeros• 1451. 

rey decide, per·o "º es ~) quiero decide cua'r.do ni sobre qu./ hay qu• 

Puede decir • 1)0.' P"ro no I• compele lnve-ntar, crear, 

all( plas•a su caprichosa e interesada voluntad •n la sociedad. Ne•• 

un •enarca que se encuentra separada de la realidad social y, por 

tanto, no e• la negación de la libertad de la sociedad civil. Esto 

r•sul ta a•t, pue• Hegel comprende al Estado.come el 9arante de la 

1 lbertad esecial r•all de los particulares. Adem~• el Estada y la 

sociedad clvi 1 san un or9anls1110 y, CDlllO tal t 

"Al tle,.po ••la situacl&n tiene el 

•lgnlflcadc de una mediación, ccm~n al poder gubernativo organizada, 

por el cual ni el poder soberano aparece aislado cowo un •~tremo, ni 

C45).- lbld p. 79 
e 46, • - 1b1 d p. eo 
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co .. o un mero poder de- do1nlnaciÓn y Ul\a arbitrariedad, ni lo~ intEr·e-see 

part.iculare• 

Individuo•, 

represent.er 

•• 
las comunidades, de las 

el•l•nl o ma• todavfe, ni 

corporecione• y de lo• 

los Individuos lle9an a 

una •ullitud y un ~e-ro agregado y, por lo t.ant.o, .une 

volunt.ad y opinión 

•UY l•portant.e el que un .. omento de-terminado, en t.anto •• d• en 

con t. rapos i c i Ón, 

•omet.o or9~nlco por el hecho de- que ~I, al mismo tiempo, ••a un medio. 

En el proble•• consideredo equ( e• t.ento ••• 1 .. port.ente poner de 

puesto que ent.r• en el prejuicio frecuent.e pero 

,. Wt!Wla•ente pell9roso concebir a lo• esta••ntos prlnclp•l•ent.e d••de •I 

la oposición al 9oblerno, co•o si esa fuera wu condlclo'n 

•••nclal" 14'?>. 

de 

Indicación pr•cl•• 

politica de He9el: 

sobre I• función del monerca en 

existe otra 

1 • f 1 1 o•of {a 

"En un• or9•nizecidn perfecte d• Estedo, se trata len lo que 

concierne al reyl solamente de un .ixl•o de declslon formel y de 

fir•eza natural en relacicSn con 1 a!I pas 1 ones. 

cualldedes obj•tlv•• al monarca. No hay mas que decir •s(• y poner el 

punto sobre la l. Pue• esle extremo debe de ser tal que no sea la par--

C4'71.- Fllosofla del D•r•cho, para9rafo 302. pp.299-300.Subr·eyado mio, 
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particularidad del caracler lo qu• Interese• 1481. 

Un monarca que solo 

h•c• d•l menare• par•c• confirmar esto. 

l• autoridad pol(tlc• principal declslonal, •n •l 

no es •l r•Y• •l manare•. La pr•9unt• obll9ada •• 

El parlamento. 

parlan•nto •• qul•n controla la admlnl&lracl&n y quien h•c• que 

lnlera•dia, 

••dlda en 

lo• ciudadanos •n el Estado medlant• •1 voto •n l•• l•Y••· 

participar •n la• d•ci•lon•• unlv•r•al••• •• d•clr, en la 

•j•rc•r· un control sobr·• la apl lc;aciÓn de •••• d•ci•ion•• 

la admin•itracl&n local, conv•nc•r qu• lo• asuntos d•l 

qu• su trabajo y su lnt•r•• contribuyan •1 bl•n caa~n. El 

parl•••nt.o un• v•rdadera1n•nt• al Estado-adtalnistrac 1C:r1 coro la •ocl•dad 

El d•I •• •ncuenlra, pu••• en el 

parlaaento. Sin embar90, no •• deb• olvidar qu• •l Estado funciona 

caao un ar9anisma qu• abarca una totalidad, por lo que, la• d•cislon•• 

C48>.- Adlct&n al par¿9rafo 280. El t•xto lo tomo d•I libro de Erlc 
Well, op. cit. pp.79-80, pues no apar•c• •sta important• adicidn ~l •n 
la edlcl&n 3uan Pablo• nl •n la •dicion UNAM. Esta cita apar•c•, •n 
forna dlf•r•nt• •n, Ernst Bloch. Sujeto-ObJ•lo. op. cit. p.232 
(491.- Erlc W•ll, op. cit. p.87 
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••tatale• no pueden ser el prlvllegto de un solo poder, ni se pueden 

t.o••r alejadas de la r·eal idad social. 

En la concepcl¿n hegeliana de 

hac• r•l•vant•- •• •l ten~r conciencia de la totalidad. 

la diferencia •ustanclal del Estado -lo q.,. lo 

r •••• •••••• •••••• ••••• ••••••••• ••• •••••••• •••••••••••• ••······ 
•oci•d•d civil, E•tadol. Todo• lo• momento• d• la socl•dad •on 



e o N e L u s l o N E s 

Heq•l elabora una interpretación totalizadora de la realidad 

••tatal. Esta vlsi&n totalizadora del problema del Estado abarca desde 

los •omentos M~s sencillos de la realidad social eta familial hasta el 

~om•nto abarcador de ladas las mJltiples realidad•• Cla historial. 

E•ta visi&n d•I Estado ti•ne c01no caracter(stlca sul 9e-neris, •l 

confar•ar part• de un Sistema fllos&fico, Jo cual l• da ~lgniflcado na 

solo dentro del 

totalizadora d•I 

imblto pal(tlco propio sino dentro d• una concepción 

mundol la filosofía. El problema del E&tada •n He9•I 

••pu•• un probJe1na filosófica, pu•• canfor•• parte d~ su Siste•a. 

Ahora bi•n, para pad•r hacer esta uni&n po•lble lentr• filo•ofÍ• 

y pol{tica> •• nece•lta tener una filo•of Ía concreta y totalizadora. 

Concreta porque la fllosof{a estaría aqu( hablando de problem.tlcas 

austancialmente 

al tener ca .. o 

pra'cticas d• la vida dad hombre. Y total! zador·a parque 

m•ta el e•pllcar la realidad humana en su• ~mbltos 

concretos o ••pirítuales,lesta es, la realidad human• co•o totalidad>, 

•ntonc•• tiene que forjar una perspectiva interpretatlv• ad•cu•d• a 

e•• •norme larea. El estudio d• l• reatiad humana como totaliad e&lo 

pued• to•r poslbl• si s• acept.a Cy se de1nuestra> que ex lsl• la raztin en 

•l 111undo -como e-senci• de su construccia'n. Unlca1ner1l• el mundo pued• 

••r una totalldad.•1 1 d• alguna manera, los hechos particulares de la 



r-e.•lidad confonnar1 un 5entido <;jeneral en el inundo, y si la historia es. 

•n verdad la concatenación lracionall de los infinitos acontecimientos 

humanos. -que, por lo t<snlo, conllevan la universalizacion de la 

••ls.t.encia del hotnbre. El er1contrar esa razón en la vida humana es la 

9ran tarea que se plantea Hegel. '{ como la razón es el fruto de- la 

totalidad, tiene- que aventurarse por lo tanto, a estudiar •I 

proble~a humano co~o totalidad. Es por eso que estudia la historia, aa 

reli9iC::n, las ciencias, el Derecho, las costu1nbres, la familia, etc. 

El e15.tudio de la problem~tica estatal en Hegel, es, por encima 

tllosÓtica. Ferspectiva que no tiene su 

las soluciones o, 

dar, ni en •1 descubrimiento de sujetos particulares que habr&'n de 

r-e111adto •• futuro • La 

la realidad que Hegel elabora es una concepci&n cruda y 

c•rtiera. Olee lo que las co••• son y allí se detiene. Y esto no•• 

•efSal 

fl los6f lea. 

ou9ht 

La •ela fundamental del •• 
CVorrediel de su Fiiosofa del Derecho, meta 

•n poca• palabra• es esta: ºThe funclion of philosophy Is. nat to 

lt 

to be underslood" 

ought 

e 11. 

to be bul t.o leach men how thie atal• 

Aqu( se encuentra sintetizado lodo •I 

pensamiento pol(t.lco de H•g•ll de aqu( nacen toda• sus concepclon•• so-

Cll.- Pierre Hasher. "Geor9 W.F. Hegel", ehsayo qu• se encuentra •n •l 
libro Hi•lory of polltlcal philosophy. p.697. 
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brll!' 1.- polltlca y sobre el Estado. El hecho 
, 

mas sl9nlf lcatlvo en esta 

que Hegel llene como mela, dnlcamenle 1 el entender. Eso 

es lo que le preocupo por encima de ludo¡ e11tender. 

lección 
, 

tnas importante en Heqel es, pues, la forma y los 
, 

requerimientos Intelectuales para la comprenslon de la realidad. La 

bu5queda de la lot.al idad, la co1nprens!Ón de la real ldad como viva, e• 

en movimiento, la Insistencia marcadamente he9ellana por el 

etc., conforman las exlqencias para esa comprensl~n 

de la realidad. Realidad que es el problema avsallant.e del ser humano. 

Hegel comprende al Estado como la Instancia en que se sintetiza 

l• totalidad de la vida humana. No le Interesa demasiado el saber •1 

~~· ··~ ser a•( o no, I• basta con saber que as( es en la realidad. Y 

aunque lr1crelble, e•ta lnlerpretattlva e• 

funda•ental hoy en d(a. El Estado •• el centro de gravedad de la vida 

este fue •u de•cubrlmliento 1o¡(s ltnporlante. Y por parad&9ico 

que parezca, la• corrientes polltlcas de pen•a1niwnt.o que t-ian tratado y 

~ratan de ne9ar al Estado (que Incluso niegan la propia exl•t.encla del 

E•tadol, le dan la raz6n a Hegel, pues lo que a fin de cuenta• 

e• qu• el Estado •• •l proble1nat.i!uno bl•ico de la exl•t.•ncla 

Ahora bien, •1 lo ••• Importante •n Hegel •• la manera en que 

la realldadl •u ienseñanza cardinal 

se vuelve el punto de partida para la comprensl¿n de lo que e• nue•tr• 

propia riealldad. Hegel no nos puede mostrar que •• nue•tra 

real ldad, de Hegel no se puede obtener lo. que somo•, -es por e•t.o que 

lo •••• val loso es su mar1&r·a de aprehend•r l• real ldad. Lo que • su vez 
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QUE- 5 i quer emo!: saber 1 o ql•e hOv por hoy somos «corno Nac i cfn 

a como humanidad! tenemos que e-sludiarlo y conocerlo nosotros mismos, 

nos erisefía un? manera de Ltprehend.,r 1 a re':'I i dad, saber apl lcar 

tnane-ra de cot~pre-nde-r e-s tarea nuestra, es 

impor·lante y 1 o mas Sobre lodo en estos tiempos en que la 

obscuridad lnlele-ctual es nue:-st ra Jn1ca gu(a; nuestra realidad. 

Conocer el toelodo en que Hegel aprehende la realidad es, sin lugar a 

dudas, Importante, pe-r-o dar contenido a ese melado, es d•clr, ll•var 

a la l!::or· (a, es 
, 

aun rnás ltnportanle 

difícil. Esa e~ la ~•rea del vDrdadoro Intelectual comprometido con la 

que ~I mismo e~¡ con su liempo, su realidad. 

Na cabe dud• de que la labor teórica es al mismo tiempo qu• 

dif(cil, 

,, ••lo la caropl lcada1oe-nlf!' apri>hE'nslble. Después de anal Izar •I 

proble•a del Estado y, por lo tanto, 

obtenido un horizonte lnterpr•l•llvo para 

r .. alldad, queda la sens•clÓn lqu• a vec•• •• convl•rte •n certeza> de 

qu• la realld•d, cualquiera pero •sobr• lodo la r•altdad 

es una doncella que no•• deja cortejar por nln9~n te&rico. 

Pode•o• afirmar h• habido to9rlco• m"• desl•cados qu• otras •n 

labor, para la realidad de I• •xlstencia huMana deja el sinsabor 

el• lo lnaprehenslbl•. Lo cual no debe de conducirnos a la poslcl.Sn 

f1'c11, hoy de ab2'ndonar esta tarea, sino a ·Ja convlcci&n 

Infranqueable de que es necesario trabajar adn mucho para ava~zar •n 

••ta bJsqued• Infinita, t{plcamenlll!' humar1a, que e!I, a fin de cuenl•s, 

la bJsqueda de lo que nosotros somos, 
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\Qu~ sornes Jos humanos?, he aqu{ el problema que se pre~enla 

inexorablernenle a los irotelectuaJE-s de cualquier .!poca. 

el E~tado? Es ur.a de las 

encontrar Jo qu~ ~n v~r'ded somo~ Jos t1urnanos. 

p. 11.: "Los 
, 

ep1qonos no 

II 

lnv•nlan nada, 

divul9ar preclsam•nle las d•bllldade• d•l maestro• 121 • 

... ~. 

bás 1 cas para 
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