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HJTRODU CCI ON 

El presente trebejo aspira a contemplar y resumir algunas 

de las ideas m~e sobresalientes sobre la Concepci6n Hegeliana 

del Estado. No es pues, un trabajo exhaustivo sobre el pene~ 

aiento Hegeliano ni tampoco una Monogr8 r!a propiamente sobre 

la filaaof!a Pol!tica Hegeliana. Somos concientes de que el 

portantoao y caudaloso filosofar da Hegel, •• pr,cticamente -

i11poaible raaumirlo en un trabajo terminal da estudios a nival 

licenciatura an filosof!a. 

El primor aapecta que desear!amoa abordar ee al puesto -

que ac8 dd11icamente a histdri carnánte ocupa Hegel en le filoao

r!a. 

En la facultad da filosof!a y Letras da la U.N.A.M., a -

nivel Licanciatura, Hegel ea estudia en uno de loe cursos da 

le Historia de la filoaof!e que le facultad iaparte como c~t~ 

dra pare hace'I- que el alumno pueda filosofar a travda de· la -

historia, sin que ello implique que le Coacapcidn da le Lica!!. 

ciature da filaaor!a aea o resulta historicista, ·en este sen

tido Hagel ocupe actual•anta en el plan .,e estudios de la fa

cultad a nivel Licenciatura, al s•pti•o ee•eatre (Historia da 

la Tiloaofla 7), (Hegel y el siglo XIX). Esto indica que el 

pri•er contacto que el al1111no tiene con Hegel, es desde el -

punto da viata hiatdrico como h••os anotado, y desde luego ªª!. 
ddaica•ante, Hegel no ea un fildsofo muy aceptado pare los ª!. 

paaitorea, ni tampoco muy ••abla para los propios alumnos, y 
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ad .. ,a no ea difícil escuchar qua loe detractores e incluso -

loa defensores da Hegel opinen que la dificultad que el pens,! 

•i•nto filosdfico de Hegel representa por cuanto a au compren 

aidn r•b•za a cualquier otro fildaofo. 

No compartimos sin embargo aeta apreciacidn en funcidn 

de qu~ H•g•l as tan difícil o accaaible como el propio lac-

tor lo pretenda hacer. Efectivamente, Hegel requiera da es

tudio y dedicacidn pero •ds que eso, requiera ralactura y r•..! 

x .. en del aad••iaja conceptual del sistema Hegeliano. 

lea pretensiones de eete trabajo se circunscriben el an! 

lisis del concepto hegeliano del Estado que se desarrollo por 

el autor en au obra "La filosofía del Derecho" que a su muer

te daspertd verdaderas controversias da lndola filosdfico-p~ 

líticea y que por muchos affos le valid a Hegel al calificat! 

vo de apologista del Estado Prusiano y supuesto defensor da 

un emtatiamo o totalitarismo errdnaamante scuffado por sus d~ 

tractorea. 

Por lo anterior, diremos que el trabajo presente, moatr~ 

r• aquellos razgoa que Hegel saffeia en al aspecto polltico -

da su Concepcidn Estatal y que en fildaofoa qua lo antecedie

ron como fichte y Kant, dan aspectos quizaa mis avanzados por 

ejemplo, richta en al terreno da au concepto damocrdtico rev~ 

lucionario da le sociedad, •uy organizedo dicho concepto, paro 

•n el .. bi~o de la teor1a, no llega a comprender la realidad -

alemana, no distinguid entra el utopiamo y la li•itante pollt! 
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ca da la burguH!a alemana} an cambio Hegel adoptó una poeicidn 

•4a realista y •aderada a la vez, y vid al mismo tiempo mds -

clara la realidad de su pa!s por lo que atacd el utopismo da 

f'ichte, date ve!a e le sociedad como una limitacidn de le l! 

bertad psrson•l, Hegel en cambio, muestra con gran sa;acidad que 

la libertad personal sdlo existo en el marco de una sociedad 

deta~minade gracias a la comproneidn y a la necesidad. Hegel 

critica la incapacidad del .subjetivismo de Fichte para compren 

dar· el car,cter social, objetivo, de las normas morales, de -

las relaciones reales entre la libertad personal y la necesi

dad aocioecond•ica. 

El idealiaao objetivo de Hegel no adlo supera el ideali~ 

•o aubjetivo, daade el punto da vista gnoeaoldgico, en f'ichte 

el aundo depende del yo, •iantras que en Hagel as una manife~ 

taci6n de la ide.a1, del esp!ritu. En el idealiaao objetivo H.! 

galiana, lo positivo en c1111paracidn con el idealis•o subjeti

vo de f'ichte o can al idealisao objetivo de Pletdn o da Sche

lling es la tend1rncia fundamental, la tendencia a dar expre- . 

ai&Sn, en cierto modo a la realidad objetiva. Es esta tend•n

cia lo que deter•iha el cer,ctor objetivo del idealismo Hege

liano y la dial•ctica abjativ• contenida en la f'ilosof!a da -

Hegel. Da ah! la inclinación da Hegel a luchar contra las -

concluaiones artificiosas, contra laa actitudes que presuponen 

alajerao de los fen.S.enaa de la vide real, de la sociedad. 

ffegal capta an au tiempo, que en el pensamiento de kent

y d• F'ichte aa produce un hueco entro sus principios dticoa y 
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le reelidad vive¡ en la nueva etape, la vida social exise pri~ 

cipios que correepondan a la vida, a la sociedad pol!tico-ec.!?. 

ndmica, por aeta motivo, Hegel rechaza los principios formales; 

ebstractoa y vac!oe de las dticaa de fichte y Kant, sin smba~ 

go, no critice au caractar racional, nunca ~mplea el tdrmino 

irracionelista, co•o preauponen Dilthey y otroa; ;Hegel arreM~ 

te contra al irracionalismo, para 9n cu3nto date representa -. 
el punto de viste del individualismo abstracto, 1netaf!aica, -

que no tiene en cuenta loa finea pol!tico-acondmicos de la -

burguaele. Hegel quiz' teabidn rapraaante el individualismo, 

paro con un ••tiz opuesto al radicaliaao de loe romdnticos. 

Hegal en au•a, no conciba al individuo aislado de la sociedad 

llevando una vide solitaria. Tal concepcidn la desarrolla H.!. 

gel en su filosofía del Deracho que aborda todos .los plenos -

qua integran e le sociedad en un Estado ~oderno. Talas como 

el Derecho, La Moralidad, la familia, la Sociedad Civil y el 

Estado .. 

Aa!, en sute antorno filosdfico da la dpoca que le tocd 

vivir e Hegel, sus concepciones polfticea fueron interpretadas 

en for•as muy diferentes, ya que hubo corrientes de- paneado-

rea posterioraa • Ha.gel que indudeble•an ta di fiaren con au 

pana•mianto. Hay quian vd en Hegel al Pensedor dal Estado M,!?. 

derno por cuanto incorpora loa principios da la Revolucidn 

rrenceaa a au filoaofle política, y vá en el Estado le for•a 

•6s viable para la realizecidn de la libertad personal y loe 

darachoa eaencialea do la persona hut1ana, pero, con ~ss fra-

cuancia, ae subrroga 91 carácter consarvadar, por no decir --
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reaccionaria, de la cancepcidn Hegeliana del (atada. En ~·-

gal se vd al fildsafa pera quien al Estado encarna la divini

dad substancial, lo divino terrestre, ante al cual al indivi

duo daba reconocer su nada, se hace da ál al fildaofo de la -· 

reeteuracidn, al apolagista de la monarqu!a prusiana, el ins

pirador del culto de la fuerza qua encuentra en la guerra su 

plena.axpanai&.. Y finalmente existe une posicidn intermedia 

o apologiete qua v~ en la filosof!a pol!tica Hegeliana como -

un comproaiao entra una filoaof!a de la autoridad y una filos~ 

ffa da la libertad que intenta hallar un medio antre la •ana.!:, 

qufa absoluta y la democracia extrema entre al individualia•o 

intransigente y al eatatiamo llevado a sus dltimas consecuen

cias. 

CAPITULO 1 

a).-.UBICACION HISTORICA DEL· PENSAMIENTO POLITICO DE HEGEL. 

Hegel es sin lugar e dudaa, un fildsofo que se encuentra 

en la ba.e1e de las principela• corrientes del pensamiento moda!_ 

no, paro dab .. os aclarar que a pesar de que Hágal aa dedicd al 

penaemianto sobre .todos los proble•a• del saber~ por lo que -

se podrfa interpretar a Hegel como un pan-lagiata, y quo dic

td curaos sobre todas las corrientes y disciplinas f iloaaficas, 

Hegel deberle ser abordado desda el punto de vista de su obra 

tiloadtica en general. En aste sentido, Hegel es histdrica-

••nte conocido como el ho•bra para el cual el Eetado ee todo, 

al individuo nada 9 l.a 11oral una forma aubo•dinada da la vide 
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del aep!ritu, en una palabra, es conocido Hogel como el apol~ 

giste del Estado Prusiano. 

Lo anterior implica conoiderar si Hegel es un fildsofo -

de la pol!tica o un fildsofo que por habar acuílado una con--

capcidn filoadfico-pol!tica del Estado ~n su obra Ja filoso-

f!a d~l Derecho quedd encasillado en tal aportacidn. 

Es sabido que fichte fue contempordnao y admirado por H,! 

gal, y puede decirse que fichte representu dentro de le filo

aof!e ro•dntica alemana al verdadero fildsofo del Estado Pru

aiano, beatar!e leer sus "discursos e le necidn alemana" pare 

notar el Estado policial, al podet_apaoluto y central que fic!l 

te describe en eu filosof!a política. 

Hegel por el contrario, desde susprimeros escritos po-

l!ticos de juventud, se inclind por los problemas pol!ticos -

que .lo apartaron del doainio de le teolog!a, y es justamente 

en su obra "Diferencias entre los fistemaa de fichta y de Sch~ 

lling" donde Hegel ro~pe con les ideas radicales del absolu-

tiomo estatal que m~s adelante en le "filosof!a del Derecho" 

desarrolla, conceptuando al Estado ds la libertad. En este -

sentido, Hegel deaarrolld un concepto de Estado Moderno donde 

todo es regulado y confiado a le edministrecidn del monarca. 

Da ah! que Hegel es mal compredido en la historia, Hegel aporfd 

la i•agen popular del Estado Prusiano que juzgd mejor pare su 

4'poca. Y la Prusia histdrica, le de Fader,tco Liuillermo IV, -

le de loa Guillarmos, le que fue ol centro del Tercer Reich, 
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no creyd estar en deudo con Hegel r.or el hecho de que date -

teorizó un t:atado Moderno en la "F'ilosor!e del Derecho". Por 

ei centrar-o, una vez muerto Hegel se tratd de desterrarlo f.! 
losdficamenLe y se llevd a Schelling a la propia universidad 

de Berl!n donde Hegel did cát¡:¡dr;;1 1 ,.:ara erradicar sul¡!_concep-

toe y eu filosor!a pol!tica. Lo que conduce a deducir raspe~ 

to el•retrato del Estado Prusiano que Hegel hizo en su momen

to histórico y que fue el que le tocd vivir, que Prusia no se 

reconoció en dicho retrato, ye sea porque lo hizo mal o porque 

fue demasiado avanzado y moderno el Estado Hegeliano. 

Pero veamos por qui el Estado prusiano que Hegel concep

taa en su F'ilosor!e Pol!tica no coincide con la realidad pru

siana. Aqu! ea donde la historie muestra su realidad. La -

Prusia en la dpoca que le tocd vivif a Hegel, no reun!a pol!

ticamente las caractar!sticas que el propio Hegel describid -

en su concepcidn estatal, esto es, las caracter!sticas esen-

ciales y les instituciones que para Hegel debe tener el Esta

do Modarnoi •atas, nunca existieron en Prusie, o sólo existi~ 

ron percial•ente, Hegel ejemplificd esto en su filosor!a del 

derecho cuando alude al parlamento, haciendo notar que toda -

la conetruccidn dal E•tado ae basa y se centra en al perl-•!!. 

ta. Y sin embargo, en Prusia no hay parle•ento, sdlo exist!an 

Estedoa provinciales. Por ello Hegel dasarrolla en su concepto 

dal Estado el parle~ento dentro de la constitución del Estado 

Alemdn daseado. Por lo que el Estado Prusiano descrito por H~ 

gal corresponde ala Prusia histórica de loe anos 1815 a 1820, 
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años ~ates en que Alemania se encontraba bastante atrasada por 

cuanta a Instituciones Políticos y Jurídicas r~spacto de 

Francia, pcr lo que se estima que la descripcidn estatal de -

Hegel en su F11osof!A del Derecho lejca de ser reaccionaria -

fue muy avanzada para su ápoca. Por le que justo ea decir que 

eutcree defensores de Hegel como Roaenkrenz, E. Gans, y otros, 

cpinan que la forma en que la gran tredicidn alemana juzga a 

Hegel, es decir, pen~adores ccnservadcres, liberales y radica 

les, hiatdrico doctrinarios, nacionaltis D CDsmopolitas, afir

man que Hegel representa la ubicecidn en la pri•era fila de -... 
los pensadores del si~lo XIX'que difundieron en general, el -

sentido del Estado, la conviccidn de le necesidad de la gran

deza y de la dignidad moral del Estado. tn otras palabras, -

Hegel no es tan antiprusiDnc como se ha dicho. 

Paro si histdricamunte la derecha hegeliana atacd a He-

gel da Estatista y reaccionario, tambidn la historia se enea!: 

gd da salir en def anse da Hegel~ al menes en cuento a los he

gelianos de izquierda se refiere, Marx y Engela fundamental--

111ente. 

Hacia 1870, ffagal ye hab!a muerto y su filosofía ae en-

centraba relegada el •luido en Alemania. Eric Weil en su obra 

"ffagal y el Eetado• describa el hecho de que en esa lpoca, se 

publicd un articulo en un per!odico alam4n donde se decía que 

Hegel ara cunocido b4aica•ante por al gran pablico como ei -

deacubridor y glorificador de la idee rea'l-pruaiana del Eate-
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do. Y en dicho comentario Weil analiza con brillantez cdmo -

Marx y Engele salen a su defensa no obstante que ~stos son e~ 

nocidos'histdricamente como cr!ticos de Hegel, nos referimos 

a "La Cr!tica de la filo~nfía dol Derecho" que Marx hizo a -

la obra de Hegel y en la cual íforx concretiza que Hegel teor.!, 

zd al Estado desde el punto de vista idealista, esto es, seg6n 

Marx,.Hegel sdlo se preocupd de pensar o teorizar al Estado, 

pero no de transformar al Estado. 

Eric Weil en la obre mencionada destaca que fueron just!_ 

mente Marx y Engels quienes a pesar de su actitud cr!ticu ha

cia Hegel, son sin embargo, profundos conocedoras de la filo

sof!a Pol!tica Hegeliana y defensores en ciurto grado, de la 

apreciacidn que de .Hegel se ten!a respecto de ser un reaccion~ 

rio, por lo que Marx y Engels en eu correspondencia referente 

al citado art!culo period!stico y en defensa de Hegel tilda -

de animal al articulista del diario, juzgando a ~ate, como i!!. 

capaz de conocer a Hegel como no sea a trav~s del mote.de ee

tatista, analizando el propio Eric Weil en su obra el proble

ma que reviste la dificultad de la lectura da la obra hegeli~ 

na y de ah! la simplista interpretacidn de su concepcidn est.!J!. 

tal. 

A lo anterior podemos agregar que si le Concepcidn Hege

liana del Estado puede criticarse desde el punto de vista te~ 

rico, ser!u.v41ida, ya que los fildsofos por eso sun 'l"ildsofoa 

y no hombres de accidn, evitan tornar posicidn en los cuestio-
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nea pol!ticss debido a que tratan de comprender la pol!tica. 

Hegel al igual que Platdn o Aristdteles, no tomd poeicidn en 

los problemas que teorizaron, en ese sentido; la filosof!a de 

la religidn de Hegel ha sido invocada tanto ~or ortodoxos co

mo por los deístas y loa ateos, igualmente su teoría pol!tice 

fue criticada, y a veces aprobada, por hombrea de todas les -

opiniónes justamenle porque para dl no se trata de opiniones 

sino de teor!a y de ciencie. En este contexto epistemoldgico 

creemos, se debe abordar la Concepcidn Hegeliana del Estado. 

Concluiremos este apartado, resaltando que en la Prusia 

histdrice que le tocd vivir a Hegel en al siglo XIX, fue tes

tigo de uno de los acontecimientos histdricos m~s sorprenden

tes del mundo: Le Revolucidn francesa. En este momento hist~ .. 
rico, Hegel desarrolld su filosof!e pol!tica del Estado Moda!:, 

no, entre la egitacidn de le Revolucidn, lea Guerras Napoled

nicas, el terror y le resteuracidn. Condicionantes histdricos 

datos que dieron e H~gel los elementos del Estado Prusiano de 

Federico II, Monarqu!a tan absoluta como el Imperio Ruso, y -

que sin embargo, la concepcidn del Estado que Hegel desarrolla 

en su "Filosof!a del Derecho" logra transformar a la propia -

monarqu!a. La propiedad se vuelve alienable, los campesinos 

son liberados de lee atadures sociales, suprimidas casi tata! 

mente, lee ciudades consiguen su autonom!a administrativa, el 

ejdrcito profesional transformado en ej~rcito popular, la cie!l 

cie lib,erada del control del Estado, la mayor parte de loa d,! 

rachas da la nobleza abolidos. En resumen' casi todas las CO.!! 
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quietas de la Revolucidn son concedidas al pueblo prusiano in 

cluyendo la instauracidn de la primera universidad de Prusia 

totalmente renovada en donde Hegel impartid cátedra en la cual 

difundid la defensa del Estado de la libertad que posibilita 

el momento favorable para la filosof!a quG le permite a su vez 

saliP del agnosticismo quula caracterizó en otros tiempos. H~ 

gel habla en la capital de Prusia de un Estado que acaba da -

ponerse a la altura de los Estados m~s ricos y mde frendee que 

ha logrado todo su poder sobre la realidad y la pol!tica a 

travds del eep!ritu, ·Prusia es con Hegel el Estado del Esp!r,! 

tu. 

b).- LA íUNDAMENTACION íILOSOíICA DEL ESTADO EN HEGEL. 

Todos hemos oido hablar de loe calificativos que Hegel -

dd al Estado eo la "íilosof!a del Derecho", cuando por ejem-

ple llama al Estado lo divino en la tierra, la sociedad estd 

subordinada al Estado, la vida moral poea6 menos dignidad que 

la vida pol!tica, la forma perfecta de la Constitucidn es la 

monarqu!a, etc., pero dejando a un lado estas apreciaciones, 

que de hecho encasillaron a Hegel como estatista, existe otra 

frase del propio Hegel muy comentada un el prefacio ce su --

" íil osof!a del Derecho" y que se conoce como "lo que as raci_!! 

nal es real, lo que es real ea racional". 

Sin pretender entrar en análisis filosdfico de esta fra

se que para los bienpensadoe representa un insulto supremo --
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que no ~e perdona, diremos tan sdlo que Hegel trütd de expli

car lo que quizo decir. Aclaró en su rilosof !a del Derecho -

que bastaba con abrir la lógica para ver que en su terminolo

g!a, "realidad y existencia" no se confund!an, que la existen. 

cia era realidad sdlo en parte y que la otra parte estaba fo~ 

mada por la "apariencia". Pero esta explicacidn no bastd a -

sus c~!ticos y sostienen que asta distincidn apuntada le per

mite a Hegel conformarse sn su filosof!a del Estado con la·-

simple realidad emp!rica. Cierto o no, no corresponde a este 

trabajo resolver tal cuestidn, lo que podemos destacar es que 

Hegel siempre se praocupd por ir fundamentando filosdficamen

te las disciplinus que abordd en todo su sistema• Por lo que 

toca a la filosof!a pol!tica, Hegel distinguid el mundo de la 

naturaleza de el mundo de la pol!tica, sin embargo, hay un P!!. . 

ralelo entre ambos, ya que aeg.:in Hegel no se admite qua la r!!. 

zdn sdlo se encuentra en los fendmenos naturales, mientras 

que en el fendmeno pol!tico e histdrico, predominen loa sent! 

misntos, las pasiones, y los deseos. As! Hegel dice que la 

ciencia da la naturaleza y la ciencia de la pol!tica, estdn en 

todo caso desprovistas de la razdn si data se ocultu en las -

producciones de la conciencia humana, lo mismo que en los re

ndmenos naturales. Lo anterior, sin embargo, implica para H~ 

gel la superioridad de las leyes moralus sobre las leyes nat~ 

ralas porque datas presentan un car~cter racional paro de un 

modo exterior; •n cambio, las leyes moral~s tienen como cara~ 

tar!eticas la propiedad de existir en forma independiente y e 

le vez tienen autoridad y potencia absoluta y m6s Pirme que la 

potencie y ser da la naturaleza. 
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Consecuentemente, la fundamentaci6n filosdfica de la po

l!tica para Hegel, será en el mundo de ia vida del hombre ra

cion~l en relacidn con el mundo moral, as decir, del raundo -

donde se ponen en juego tedas los sentimientos, las pilsiones, 

los desuos; y por ello ~1 Est~do llegeli~no no es une obra de 

arte, sino que está en el mundo, esto es, en la esfera de lo 

arbit~ario, del azar, del error, etc. Y cualquier mal acto -

del hombre puede desfigurarlo, y dentro del Estado todos los 

hombres buenoa y malos participan. 

En la Íilosof!a del Derecho Hegel fundamente la pol!tica 

a partir del Osrooho (abstracto}, al que considera anterior a 

le moral; pero en la tsor!a estatal hegeliana, el derecho y 

la moral de una tredicidn viviente, es la realidad del Esta-

dOJ el derlicho y la moral son imprescriptibles. Pero su rea

lidad y no su destruccidn debe ser buscada en el Estado, lo -

cual no quiere decir que el Estado puede suprimir o combatir 

el Derecho y la moral, sino exactamente lo contrarioJ por lo 

consiguiente tambidn para Hegel el problema fundamental se -

torne entonces en el problema de la libertad o de la volunLad, 

ya que la pol!tica tomando e'1;e tdrmino en a~plio sentido qu~ 

comprende a la ciencia de la vida en eom~n del actuar pol!ti

co del hombre, ss traduce en derecho, moral, en tradicidn, en 

organizaci6n social y estatal, qua no es mds qu~.la ciencia de 

la voluntad para Hegel. 

La libertad como concepto, ea en resumen, la finalidad -
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filosófica on Hegel, que no implica por otra parte un descubr! 

miento, ya que toda la historia de la filosofía contempla esta 

concepto, pero digamos que Hegel redescubre el concepto de l! 

bertad dándole una porci6n de acto reflexivo como voluntad de 

realizar finee y nada m~a. 

L'e pol!tica para Hegel es en consecuencia, la ciencia da 

la voluntad racional en su realidad efectiva, la ciencia de -

la realizacidn histdrica de la libertad, y el hombre es libra 

en la medida en que quiere la libertad cJal hombre en una. com.!:! 

nidad libre, quiz~ por ello algunos defensores da Hegel sos-

tienen que la "filosofía del Derecho" ea encuentra toda forj~ 

da con el metal da la libertad. 

e) LUGAR DE LA fIL050fIA POLITICA EN EL SISTEMA FILOSOfICO DE HEGEL. 

En el sistema filosdfico de Hegel, la ciencia de la Ldgf. 

ca muestra que el conjunto del sistema puede compararse a un 

círculo de círculos, cuyos tres principales sería: el lagos, 

la naturaleza y el espíritu. 

Este espíritu inicialmente eatd inmerso en la naturaleza, 

como lo muestra Hegel en la feno•enología del Esp!ritu, se h,! 

ya como perdido, extraviado en la naturaleza, pare despuda 

devenir conciencia y m~s tarde, conciencia del mundo y concien 

cia de sí mismo. Hegel mostrará en la "Enciclopedia" que ~l 

mDíl•ento supremo de e,ste espfi tu no es como' se podría imaginar 

.. 
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el conocimiento, sino la voluntad. Nediante esta voluntad, el 

esp!ritu 4e opone a la natural~za. Tambidn esta voluntad nos 

hace pasar del esp!ritu subjetivo al esp!ritu objetivo. Cate 

no es mera negación de la naturaleza, sino que construye un -

mundo en el que puede reconocerse, encontrarse a s! mismo y -

pensarse en toda su transparencia, a travds del arte, la ral! 

gión ~ la filosof!a, en el saber absoluto. 

La f11osof!a del Derecho corresponde al desarrollo y e -

la elucidación de este csp!rltu objetivo que construye un mun 

do donde finalmente puede reconocerse. 

Por otra parte, el motivo de la elaboración de la tilos~ 

f!a del Derecho, seg6n el propio Hegel en el prdlogo, fue la 

necesidad de poner en manos de sus oyentes una obra que presen 

te siatemdticamente las ideas fundamentales del Estado, y se 

precisa que el objetivo de la obra no 8S otro que mostrar lo 

que debe ser el Estado y cómo debe reconocer el individuo al 

Estado. Se trate de un e3crito filosófico que no pretendió -

creer un ideal del Estado sino un tratado sobre la ciencia de 

cómo daba ser un Estado Moderno, y no está dirigida dicha ob~a 

al Estado, antes bien, enseNa como debe sur áste conocido en 

el universo moral, de ah! que sus cr!ticos se equivoquen en -

cuanto al planteamiento de sus ataques a Hegel, por lo que se 

ha insistido que Hegel no pretendió penetrar en el terreno 

de la pol!tica, ya que la vocacidn de Hegel fue la rilosof!a, 

no la pol!tica. 
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Marx, 4u~ arranca con su cálebra cr!tice a la "íilosof!a 

del DerAcho" de Heg~l, se limit6 e eso, a criticar les ideas 

Hsgeli~nes del Estado, paro no se atrevió y mds biEn respetd 

las demás obras filos6ficas del sistema hegeliano. Lo cual -

implica consioerar que la Concepci6n Heg~li&na del Estado en 

cuanlo a sus críticos se refiere, sólo aborda el aspecto de -

la filcsof!a pol!tica hegeliana, limitada por dem~s, toda vez 

que el edificio filosófico hegeliano rebaza la Concepcidn del 

Estado. 
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CAPITULO II 

a).- DESARROLLO INTELECTUAL OE HEGEL. 

La filosof!a pol!tica de Hegel no es producto de la e~ 

pontdnea imaginacidn, por el bontrario, es el resultado de 

la edlida formacidn que Hegel reoi~id en sus a~oa de estudio~ 

por ello sue bidgrafoe coincicien en ubicar la evoluc~6n del 

pensamiento hegeliano en lo que ee conoce como el psr!odo de 

Tubingen (1788-1793) anos de seminario en los cuales se conc.! 

tr6 Hegel en el estudio de la teolog!a, el per!odo de Berna 

(1793-1796), el per!odo de rrankfurt (1797-1800) y Jena (1801-

1807). 

Es importante destacar qua en estos anos da formacidn 

y preparación intelectual, Hegel desarrolló ya un ideal que 

puada traducirse como el ideal de la libertad, y que sin d~ 

da alguna se puede determinar que a Hegel le preocuparon t~ 

da su vida los problemas pol!ticos de ah! que el resultado 

de estos per!odos de formación arroje el pensamiento ue la 

pol!tica que m4s tarde desarrolló en su ápoca da madurez en 

la "filosof!a del Derecho". 

En Tubingen Hegel apunta hacia el ideal político eón 

dentro del seminario, toda vez que su concapcidn sobre la 

polis griega, la ciudad antigua, frente al hombre, permite 

realizar su ser Rn una armoniosa totalidadJ predomina pues, 
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la imagen dm Greci11 de modu tal que el ideal griego es la -

encarnacidn d~ la felicidHd 1 lo ljberLad y la belleza, peru 

el influjo de la teología un este estadio h~ce qur el joven 

conciba a le religión como til alma do la poliu griega; la -

rsligi6n permite y mentionu ~l 9Pniu del pueblo, es la no-

driza que lo elimanta, µor lo qua su penaaruiantu acerca de 

la ciudad ideal no puude realizarse por medio de una empresa 

puramente política, tlatu cuestionami~nto, es la tarea que -

Hegel emprende en ·sus aílos de ensenanza en Berna y luogo en 

r.rankfurt. 

En su estancia en Berna, Hegel busca restaurar a la p~ 

lis ideal, mudiante la unidn de la religidn, lo sacro, lo -

profano y lo místico, con la política. Por ello, debe de -

irse depurando el misticismo reinante quo sep~ra la mística 

de la pol!tice, y condene al hombre a un encerramiento en -

los aspectos de la intariorided y lo purticular, y por lo -

tanto, la religión es vista por Hegel como una servidumbre 

del Estado. Por lo mismo, en este estadio filosófico de H.!!, 

gel en Berna, apela a la razón y enfoca 811 crítica a la r~ 

ligidn con un sentido político da restau~acidn de la polis, 

Hegel al criticar el cristianismo, entiende que su realiza

ciOn es un retorno a su origen y a su v•rdad primera, es d~ 

cir, al cristo, por lo tanto, la refutaci6n del cristianis

mo debo consistir en presentar su verdJd 1 al cristo, como -

la verdad misma, rezdn ~ libartad. Y Hegel apela al criti

cismo Kantiano. Por ullo, los escritos de Hegel siguen --

siondJ en uste por!udo eGcritos toolOgicos, pero ~on final! 
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•l tia•po ee rebalar6 como el ser allí da la razdn e inv~.t 

aa~ente la raconciliecidn con el concepto (la razdn, la fi

loaof!a) •e reelizard con plenitud en el pensador de la vi

da sólo porque el concepto se rebelará como el sentido del 

tiempo de la vida. En Jena, Hegel percibe la idealidad de 

la realidad, del concepto y del tiempo, de la razdn y de la 

historia, de le filosof!s y de la política. Es decir, que 

la reconciliecidn con el tiempo es simultdneemente la recon. 

ciliecidn con la filosofía. Cuando Hegel se marcha de Jane 

en 1807, a• encuentran plena•ente esbozados los l!mitea y -

lea l!naea esencialea del significado del penaa~ianto pol!

tico hegeliano que cul•ind en la íilosof!e del Derecho, -

obra ásta, en la que Hegel desarrolle el concepto del Estado 

que diste mucho da ser lo que se conoce como une irrazonable 

consegraci6n de lo emplrico, por el contrario, Hegel se ee

forzd en concebir y representar el Estado como lo que es en 

s! racional. Pare enae~ar esto,,procur6 datarminar no c6mo 

debe aer al Eatado, sino como debe ser pensado. 

b).- LOS PRIMEROS ESCRITOS POLITICOS 

No raaultar!a ocioso recalcar que el ideal pol!tico h,! 

geliano se encuentra daade sus escritos juveniles hasta sus 

obraa da madur•ZJ pero es justamente en sus escritos juva-

nila• donde aperece el germen de lo qus Hegel deaarrolld en 

la "riloaof!a del Derecho", por lo que conaidaremos necesa

rio co•entar l•• obras filosdficas m~s destacadas de este -
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per!odo juvenil, en lo que e la Concepcidn Hegeliana del E~ 

tado se refiere. 

EL DERECHO NATURAL.- Este trabajo de Hegel tien~ poca difu

eidn· y no es mui' conocido ya que en realidad se trata b4aics 

mente de un largo art!culo que el pensador alsm4n p~blicd en 

une revi~ta de su4Joca y que en rigor no aporte muchos ele

mentos sobre la Concepcidn Hegeliana del Estado¡ pero que sin 

embargo, es importante por el paralelismo que guarde respecto 

de "La Constitucidn Alemana" y de la "f"enomenolog!a del Esp!

ritu". Algunos tratadistas de Hegel como Rogar Garaudy por 

ejemplo, ubican el art!culo sobre el Derecho Natural hacia 

1802, lo mismo qua Walter Kaufman ubica esta ob~a hacia 1803. 

El "Derecho Natural" es una obra cr!tica y versa sobra 

las maneras ciant!ficas de tratar el Derecho Natural, su lM 

gar en la íilosof!a Prdctica, y el vínculo que el Derecho N,! 

tural guardaba con las Ciencias Jurídicas positivas; amparo, 

no aborda le idea del Estado con las mismas consideraciones 

de la Constitucidn de Alemania. 

El art!culo sobra el Derecho Natural parece ser ••• -

bien un estudio dedicado a criticar la moralidad Kantiana, 

ya qua an el propio artículo se hacen observaciones al imp~ 

rativo categdrico Kantiano quo tanto le inquietaba a Hegel. 

Los puntos da andlisis sobre el art!culo del Derecho N! 

tural, coinciden segdn los estud os da diversos autores, en 
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que es un trabajo un tanto tedioso, de difícil estilo grama

tical, cuma muchas da las obras hegalianea y que on realidad 

no se requería tanto espacio pura una crítica de la morali-

dad Kantiane. 

Al criticar la filosof!a moral de Kant, Hegel destaca 

su falta de contenido. En lo quR estamos interesados, preci 

samanta, es en saber en qud consioten el Derecho y el Deber. 

Uno pregunta cuál es el contenido de la Ley Moral y lo 6nico 

que importe es tal contenido. Pero pertenece a la esencia -

de la voluntad pura y de le razdn pura prjctica qua abstrai

gan de todo contenido; y por ello es intrínsecamente contra

dictorio pedir una legislacidn Moral que habr!a da tener con 

tenido, a asta razdn práctica, ya que la esencia de ~sta con 

siste en no tener contenido alguno. 

El imp~rativo o Ley Moral de Kant de que "la máxima da 

tu voluntad tiene a la vez que ser v~lida como principio de 

una legislación Universal" no vale: nada hay que por esta -

forma no pudiera convertirse en una Ley Moral. 

Hegel considera, desde luego, algunos da los ejemplos 

propuestos pÓr Kant y que seg6n este fildsoro no pueden uni

versalizarse ya que implicarían una contradiccidr1J y, por su 

parte, inainóa que son andlogos a la máxima da que debemos -, 

socorrer a los pobres: "Cuando uno piensa que hobr!a que so

correr universalmente a los pobres, o bien i1sgar!a a no ha-
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bar ning6n pobre o solamente pobres, con lo qua no ~uedar!a 

nadie capaz da socorrer; y en ambos caso3 el socorro se vo! 

ver!a imposibl~. De modo que esta máxima universalizada os 

suspende a s! miema. 

Lo esencial d1:1l 9n:ie1yo ::.o~•ri:. .. 1 f>11t»1r.l111 !•!utural es que 

Heger, al criticar a Kant, distinyua entra moralidAd y costum 

bre y con ello diGtingua la cr!tica Kantiana de la suya pro

pia. Resalta su distinci6n del plano que el Estado ocupa en 

el ideal pol!tico al poner al arte, la rati9i6n y la riloeo-

f!a por encima del Estado, por el contrario, la vida ~ticR y • 

el.Estado marcan sólo la primac!a del asp!ritu objetivo. 

CON3TITUCION DE ALEMANIA.- En esta obra Hegel quiere mostrar 

como la Alemania fragmentada en una multitud de pequef'ios eet_! 

dos soberanos podr!a rehacer su unidad y convertirse en un E~ 

tado con ejArcito y finanzas nacionales san~s. Sa encuenttan 

ye en esta obra algunos de los temas pol!ticos que sistemati

zó en la "FilosoP!a del Derecho", declare qua, ente todo, le 

importa efectuar comprobacion~s en el plano de la filosor!a -

de la historia, y no construir en nombre de un ideal, proyec

tos de reforma, quiere llevar a sus lectores a comprender lo 

que es, a darse cuenta de que lo que es no es efecto del azar. 

Hegel define aqu! al Estado como una colectividad humano que 

se unid por lo defensa coman del conjunto de sus biunes. El 

Estado no está al servicio del individuo, no os una simple -

asociación sino un todo orgánico. La política tiene una eef~ 
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re de ~cci6n propia qua no debe ser confundida con la de la -

moral. En los conflictos antro Estudos, cada uno creá tenor 

el derecho de su lado, y sdlo por la fuerza puade afirmarse -

el derecho. La cueslidn no es la de saber cudl as el derecho 

bueno, sino cudl debe cedor al otro. 

En "La Constituci6n de Alemania" se hallan, como en ª.!!! 

bridn, muchas de su~ intuiciones importantes. Los profundos 

estudios histdrico-pol!ticos decantados en aeta obre, const! 

tuyen un magistral en~lisis ae la situacidn de Alemania en -

aquellos aRos de trascendencia universal. 

Se puede afirmar a posteriori que en la "Constitucidn 

de Alemania" se encuentran cas! todos los temas Hegelianos 

importantes. Generalmente ya no se discute, por ejemplo, que 

ah! se halle contenida la filosof!a de la historia que desa

rrollar!a posteriormente a lo largo de varios cursos lecti-

vos pero tambi~n cabe afirmar que desde este escrito se en-

tiende ae!mismo, la Filosofía del Derecho, aunque en verdad 

el precedente directo de ~eta lo éonstituya la obrita peral~ 

la, tambi~n de 1802 a 1803, sobre el Derecho Natural como -

ciencia. 

La obra de Hegel sobre la Constitucidn Alemanw es una 

dindmica concepcidn de la unidad de la teoría con la practi

ca en cuanto el ejercicio del poder se refiero, y concreta-

mente del ejercicio que del poder hace el tstado pare gober-
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nilr en un momanto dado. La constitucidn de Alemania ea vis-

ta por Hugel con un evidente sentido crítico, ya que parte -

del Kantismo para cunsurar al Estado Alemán de sus d!aa, em-

pezando por criticar a los iuana turalistas que según Hugel -

adlo aportan conceptos o teorías pero no las instrumentan en 

la práctica para transformar la forma del ejercico del poder 

del Estado Al~mán. En esata virtud, Hegel se propone aniquilar 

las concepciones feudales y retardotatias del Gobierno Alemán, 

para diseRar una nueva Constituci6n del pueblo Alemán que le 

permitiera erigirse 1m un Estado Moderno y acorde a loe mov! 

mientas sociuleu de la ~poca, habiendo apelado en eso ápoca 

el joven Hegel a loe idealus de la Revolucidn Francesa y fun 

damentalmant~ al concepto de libertad. 

Alemania se encontraba, en la dpoca en que Hegel dasa

rrolldla Constitución de Alemania, completamente dividida en 

principados y poderes eclesiásticos; por ello, Hegel arranca 

en esta obra con la idea de la unificacldn del pueblo alemán 

de ah! la nocidn de representatividad de los sectores o est~ 

mantos sociales, figura que por cierto Hegel tomd del parla

mento inglds. Hegel pugnd en esta obra porque el pueblo y la 

nacidn alemana lograran llevar al poder mediante la sobera-

n!a a un reprusantante genuino que unificara Alemania. En 

la Constitucidn da Alemania se habla ya de la persona del m.e. 

nares, al igual que en el artículo sobre el Derecho Natural, 

pero ee en la Filosof!a del Derecho donde Hegel precis6 la 

figura del monarca como máximo represente'ntu c.lal Estado Pru-
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siano a grado tel que sus cr!t.icos en forme li{lera por dem~s 

han acusado a Hegel como vor,•mus adelonLc· ria apologista dol 

Estatismo. 

La Cona ti tuuión de Alemanié't destaca tambi t1n en el omento 

por demds interesante, a saber, la correlación entra al cam

bio s'ocial y al cambio histórico que Hegel se plantee al di,! 

cernir sohre los estamentos sociales quH descollaban en ese 

si tic espacio temporal, y quo indudablemente correspond!H a 

la clase burguesa. Esta clase que emarg!a de los burgos, fue 

la que Hegel consideró que estaba destinada a jugar un papel 

deterriinentu en el ejercicio del poder, ya que los reg!menes 

feudales se encontraban en agon!a, y la burgu~s!a es por su 

posición social la que debe asumir el control mayoritario en 

cuanto e la r!:lpresentatividad se refiera. Recordemos que H.! 

gel en varias de sus obres pol!ticaa dividid a la aociaded en 

los siguientes grupos: la clase artesanal y cempasinado, la 

clase burguesa o do los negocios y la clase burocrática o -

del servicio pablico. Por lus condicionas históricas de la 

Alemania de la dpoca de Hegel en la Cona t.i tuci dn Al emana, la 

clase burguesa emergente es la llamada a dar al cambio hist~ 

rico y social al pueblo alemdn. 

El centro del andlisis como punto de partida es en un 

sentido, la organizecidn de clases vigentes. Ha aparecido la 

"Burguesía", que se opone a todo lo anterior. La composición 

de las clases constituye, pUQS la categor!~ básica para ob-
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servar el cambio erectuado en ln estructura material de la -

aoci&dad. Pero a su lado, cortando le3 clBses en sentido -

transversal e infundidndolo contenido histórico al an~lisis 

social, desempeMa un papel fun~~mental la idea, más propi~ -

de la Hiatoriología, de generación. La sensibilidad de las 

actuales generaciones, su mentalidad, su eapfritu ya no ceben 

dentro de los viejos moldes de la vieja Constitución. Es d~ 

cir, esta ha perdido su vigencia. Sidntas~ por doquier la -

necesidad del cambio histórico, o sea de adoptar losnuevos 

principios. Pero, cfuscedos con los viejos conceptos, de loe 

cuales, sin emlargo, ha hu!do la vida, que se han quedado en 

meras ebstraccionos, las elamanes no perciben ellos mismos -

con claridud les razones que mueven los sentimientos propios 

de las nuevas generaciones, y sobre las cuales quiere Hegel 

ilustrarlos. 

Clase nueva es sólo la burguesía; 4ete es la que verda

deramente i•porta, porque su aparición trastorna todo el Bi.!, 

tema de estratificecidn establecido y lo pone en movimiento. 

No sólo por su presencia, que Hegel considera masiva, extra

polando, quiz4 con exagerscidn e las condicionus alemanes -

las conclusiones de Stewart, de A. Smith, de íergusdn, esco

ceses o ingleses que escriben en medio de le Revolución eco

nd~ice qu4 está ocurriendo en Inglaterra pero trasponiendo -

tambi~n las concepciones ideoldgicas de la Revolución íranc~ 

sa. En todo caso resulta evidente que, para dl, el porvenir 

pertenece a la burguasia, puaste que su espíritu, ou sensib! 

lidad, es la qu& corresponde a los tiempos nuevos. La burgu.!, 
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elle se refleja el nuevo principio universal. El cambio de -

le sensibilidad colectiva ea lo que importa m~s ahora, por--

que viene a ser como el r~uorto de los actos humanos decisi-

vos. Constituye le causa fundamental del cambio histdrico. 

No ea para Hegel independiente, ni mucho menos da loa facto

res materiales, sino su consecuencia. Su problema ea·perec,! 

do, en cierto modo, al de Tocqueville, quien se lamenta de -

que habidndose dedo al cambio en lo material de la sociedad, 

resulta incierto por qud no se han producido los cambios mo

rales correlativos, as decir, no se han comprendio y aaimi-

i lado los principios correspondientes el nuevo Estado Social. 
·1 . 

\ En este punto ea donde el an,liaie socioldgico de Ha--

g~l se convierte, al mismo tiempo, en filosof!a pol!tica. Le 

cueatidn del cambio hiatdrico la lleva de la mano e la da la 

funeidn del poder. Segan el fildeofo alemdn, ee realmente 
.\ 

aeta factor al que estructura la vida coman. Los factores 

' aocialee constituyen las premisas da los ~ctoe del podar, PJ! 

ro p~~ e! solos aon i•potentes pare provocar la transfor•a--
\ cidn que necesita una sociedad donde ha tenido lugar el cem
i 

bio so&.;al. El problema decisivo consiste, como pare Hobbea 

y quizá'ramotamente pera Maquiavalo, en que el poder pol!ti
l 

co asumallos principioB espirituales correspondientes, y me-

diante un\ reforma adecuada del Derecho, da la Conatitucidn, 
l 

viviPique~as realidades sociales. De ah! al papel singular 
' 

del pollti~o, el hombre del destino. El 'acto del poder reci.!?, 
1 

1. 
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nalmante orientado consiste en raconoce~ la naturaleza del -

momento histdrico e insertar en la raalidad social los princ! 

pios de organizacidn racional que pert&necen al nivel ~e los 

tiumpos. Dicho de otra manera, la realidad social adquiere 

aut~ntica vitalidad dejando do sor algo amorfo, vegetativor 

para pasar a tomar parte un la elaboracidn de la historia -

unive~sal. 

El poder, puus, crea la moralidad adecuada, los resortes 

de la vida interior de losJndividuos que corresponden a las 

nuevas condicionus materiales, al establecer el derecho nec.! 

sar o que facilita la internalizacidn por todos de la necee! 

dad racional de le realidad social nueva. Dado que el Esta

do es el qua centraliza el poder pol!tico, este resulta ser, 

a travds del derecho, la fuente de toda moralldad y de toda 

vida social aut~ntica, no desgarrada, desligada del esp!ritu 

del mundo. 

Quisieramos insistir en que Hegel propuso en le Consti

tucidn de Alemanie las rdrmulas_ que a BU juicio har!un funci.2, 

nar al Estado Alemdn Moderno que se geetar!a a partir de la 

reorganizacidn de los estamentos sociales a travds del Dere

cho y de la propia Constitucidn, para lo cual apeld a lee rd~ 

mulas inglesas, fundamentalmente al sistema representativo -

parlamentario; este sistema parmitir!n la reprasentacidn de los 

intereses autdnticos y en virtud de ello, la sociedad se ha

cía homogdnea y compacta. Logrando en la Constitucidn Alemana 

con la fórmula propuusta por Hegel, que los elementos,primor-
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diales de un Estado Moderno como lo son el podar militar, las 

finanzas, el Derecho, el Poder Judicial, etc., se reelizardn 

mediante al ejercicio del poder en forma representativa por 

los grupos sociales predominantes, a saber, por la burguesía. 

c).- LA rENOMENOLOGIA DEL ESPIRITU. 

Eric Weil an ~u oLra "Hegel y al Estado", advierte que 

la Concepcidn del Estado Hegeliano deba de estudiarse funda

mantalmen te en la "rilosof!a del Derecho" de Hegel, paro que 

•ubsidiariamente a• debe acudir a otras obras del propio Hegel; 

en ese sentido, la ranomenolog!a del Espíritu ocupa un papel 

destacado, pero reaulta complejo relacionar en este trabajo 

a la renomenolog!a ye por su amplitud, ye por le dificultad 

que reviste la lectura de esta obra que an nuestra apinidn -

requiere estudia aparta. Sin embargo, debemos apuntar al m.! 

nos el perfil que en la reno~enolog!e del Esp!ritu, Hegel ti~ 

na de la Concapcidn Eetatal. Sdlo pera resaltar lo que ya -

hemos dicho de que el ideal d.el Estado an Hegel aparece prd.5, 

ticamente en toda au obra filosdfica. 

La renomenalog!a es una obra que Hegel escribid co•o -

pri•era perta dal sistema da la ciencia, y parte da la pri•.! 

ra y ••s sencilla menifaatacidn del eap!ritu, la conciencie -

inmediata, para deearrollar su dialdctica hasta el punto da -

vista de la ciencia filoedfica, cuya necesidad se demuestre -

por uata continuidad. "La rena•enolog!a del Eap!ritu• eser! 

ta por Hagal hacía 1807 as la obra m4a diucutida e importante 
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de Hegel y siguiendo con su sistame do Tr!odas del conocimien 

to universal, Hegel divide la fenomonolog!a en: I.- Esp!ritu 

Subjetivo1 II.- Espíritu Objetivo y III.- Espíritu Absoluto, 

arte, religidn y rilosofía. 

Por cuanto al Espíritu Objetivo se refiere, Hegel en -

la obra en cuestidn, dosarrolla una dial~ctica del espíritu 

Objetivo, desplegando la conciencia natural y subjetiva a -

la conciencia colectiva o universal, as!, las experiencias -

que en adelante ser~n puustas o~ cu8stidn ya no son sdlo las 

del individuo, sino las de la especie, el sujeto que las rec~ 

rre ya no es la conciencia individual, sino la humanidad. 

El individuo es ahora un mundo, y el esp!ritu se encarna en 

la vida ~tica de un pueblo. Y los desenvolvimientos de los 

pueblos que Hegel expone en la fenomenolog!a del Esp!ritu, -

son la ff,lis Griega, el Imperio Romano, la Revolucidn Frene~ 

sa. 

LA FILOSOFIA DEL ESPIRITU (EL ~SPIRITU OBJETIVO).- Hegel eser! 

bid su "Enciclopedia' de las Ciencias Íilosdficas" hacia 1917, 

y segdn sus intdrpretes, este obra fue editada en otras dos -

ocasionas, en 1827 y 1930 y constituya la Enciclopedia un af~n 
~ 

hegeliano por hacer compren~er la arquitectura y desarrollo -

integral de su sistema, a~n cuando la obra en s! requiera que 

sa la estudie separadamente ya que abarca la filosof!a de la 

Naturaleza, la Ldgico y la Íilosof!a del Esp!ritu, ~sta dlti-

mo es la que nos ocupard en este apartado.· 
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La ~nciclopedia de les Ciencias Filosdficas nu ea un -

tratado an sentido habitual, ni un simple manual de las ideas 

da Hegel, es en realidad un compendio da todo el saber y el 

pensar Hageli~no y no es ciertamenle una obre sencilla de CD.!!!, 

prensidn ya que requiere como todas las obres de este autor 

un estudio disciplinado. 

Por lo que hace a le filosof!e del Esp!ritu, une de les 

partes de la Enciclopedia y de lo que nos interesa en este -

trebejo, es el "Esp!ritu Objetivo", Hegel desarrolle con ma

yor precisidn y claridad, la idee del Estado, misma que ye • 

hab!e expuesto en la Constitucidn de Alemania, paro sin emba!_ 

go, casi todos los estudios en relacidn a este obra por perta 

de loe diversos autores que adelanle citaremos, coinciden en 

que en el Esp!ritu Objetivo, Hegel estudia en forma clara, los 

elementos constitutivos del Estado, teles como el Derecho Ab~ 

tracto (le propiedad}, el contrato y le moral, la familia, la 

sociedad civil y el Estado tr!adicamente como toda su aura en 

general. Hemos dicho, empero, que los intdrpretes de·la fil_q, 

sof!a del Esp!ritu (Esp!ritu Objetivo}, poco han reparado en 

asta obra cuando 00 trate da estudiar la Concapcidn Hegeliana 

del Estado, y sin preámbulos pasan de lleno al Estudio de la 

obra Capital dal Estado Hegeliano, la filosofía del Derecho. 

Le doctrina Hegeliana del Espfrilu Objetivo, es el mundo 

completo de Instituciones y Leyes Eticas en que el Esp!ritu se 

da e conocer a al mi~mo y en el que las conoxionus necesarias 

entre personas se presentan como reflejo de su f .. ndamental l! 
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berted Espiritual. Ese Doctrina set~ tri~dicemente articula

da en una aeccidn sobre moralidad subjetiva, y una tercera y 

6ltime seccidn sobre Etica Social, que incluye la Doctrino H.!!, 

galiana del Estado y la Historia. Esos temas son brevemente 

tratados en la Enciclopedia, y de un modo muchom~e completo 

en la filosof!a del Derecho. 

"El Estado ea la substancia social que ha llagado a la 

conciencie de s!, re6na en s! el principio de la familia y de 

la Sociedad ~vil.. La misma unidad que en le familia existe 

COllO sentimiento del amor, ae su esencia; pero ea le esencia 

que se eleva a travds del segundo principio, e travds da la -

voluntad refleje y libre, e la for•a de lo universal, as! co

mo sus determinaciones que se desarrollan en el conocimiento 

de tal suerte, que a lo que el sujeto aspira y lo que Al ea 

apropia, es este ser racional"• (1) 

En eate concepto, vertido en la "filoaof!a del Eap!ritu 

Objetivo", Hegel utiliza la infraestructura dialdctice·del E.!, 

tado, define a date co•o la realidad de la idea 4tica, el eep! 

ritu dtico, que se manifiesta en le fa•ilia y en le sociedad 

Civil como voluntad sustancial, revelado el Eap!ritu, para a1 

mismo, que se pi1111aa y se conoce a e! mismo. 

CITA INSERTA [N EL CAPITULO II 

Hegel, fILDSOfIA DEL ESPIRITU, P4g. 151. 
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CAPITULO III 

LA fILO~OfIA DEL DERECHO 

La filosor!a del Derecho la escribid Hegel hocia los 

aRos 1820, 1821 y ~e encontraba el fildaofo alemdn en ple

na ~•durez intelectual, tanto en sus cdte~ra de le Univ~ra.!_ 

dad de Berlfn, como en la expoeicidn de sus idaae, au popu

laridad rus arrolladora y dif!cil•ante elgdn otro pense~or 

de la historie de la filosofía ha'9 tenido tal ~xito, si ac~ 

so Aristdteles o Augusto Comte. 

Le filoaof!s del Derecho es tembidn un trabajo de el~ 

ro interés diddctico, ya que Hegel lo dastind e ilustrar -

e sus oyentes sobre loe cursos de F11osof!e del Derecho -

que i•partid en Berl!n hasta su muerta. 

La Constitucidn de Ale•anie, es una obre de circunstan 

cias, uno de esos eacri tos juveniles que lleven todev!·a el 

sello de le riloeof!e de la vida, cera e Schelling y a los 

rom,nticos. Los puntos de viste que ~egel defiende ell!.

aon retomados con mds nitidez y sietematizedos en le filo

sof!e del Derecho, la 6ltima de sus grandes obras. En la -

Enciclopedia se resumen sus puntos esenciales. En estas 

dos exposiciones la pol!tica esté estrechumenle asociada -

e le moral, e la psicología de la voluntad y a la filosofía 

de le historie. 
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En el prefacio de la Filoeof!H del Derecho, Hegel nos 

declara que ~l no quiere de modo alguno, construir un Est~ 

do ideal. Comprender lo que os -dice-, he aqu! la tarea -

de la filosofía, esto es, al ser del Estado, ya que Hegel 

ofrece del estado es la reconciliacidn con la realidad. La 

runcidn de la filosor!a no es enoeNar lo qua deba ser, pera -

lo cual, por lo demás elle llaga siempre demasiado tarda. En 

t•nto que pensamiento~del mundo, adlo aparece despuda que la 

realidad acaba su proceso de formecidn. 

Veamos cdmo al propio Hegel nos introduce e la finali

dad que se propone en le f ilosof!a del Derecho. 

"PREFACIO.- Le ocesidn inmediata de la publicacidn de B.!!. 

te compendio se basa en le necesidad de hacer llega a mis 

oyentes una gu!a para las lecciones que de acuerdo a mi cdte

dr• dicto acaree de le filoeof!a del Derecho. Este tratado 

as un deearrollo ulterior y particularmente sistemático, de -

loa miagas conceptos fundamentales que sobre esta parte de la 

filosofía est•n ya contenidos en la Enciclopedia de les Cien

cias filo•8fica• y que ye otras vacae he expraaado an mie le~ 

cienes". (2) 

Hamos querido resaltar la oita de esta prefacio de la obra 

de Hegel an cueatidn, porque como veremos en las conclusiones 

de este trabaj~, quz~ ni al propio Hegel edvirtid que esta -

obra sobre la tilosor!a del Dorocho le fuera a traer tan fu--
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neetas críticas y consecuencias, ya que su intencidn primaria 

en esta obra como se he visto fua eminentemente did~ctica y ac! 

ddmica, dirigida axclus!~amente a sus alumnos, paro sin emba! 

go, asta obra en menos da sus antagonistas, fue vista como -

un germen del estatismo con ribetes totalitarios y facistol-

das quu ni el propio Hegel, como hemos dicho, imegind. 

El contenido de la Íilosof!a del Derecho lo desarrolla 

Hegel, co•o toda su obra, en Tr!edas pera explicar primero la 

nocidn del derecho abstracto, la propiedad y sl contrato como 

formas elementales del derecho. Daspu~s, aborda le moralidad 

como desarrollo exterior de la conciencie en la familia, le B.2, 

cieded civil y el Estado, y finalmente, la historia universal 

como remata al estudio del desarrollo del eep!ritu Objetivo, 

entendiendo a ~eta, durante el transcurso del tiompo. Trata

remos de presentar une daecripcidn brava de estos conceptos fu~ 

damentalea para la íiloeof!a del Derecho, a reserve de citar 

al propio autor y a los int~rpratea •~s connotados da esta -

obra~ es! como de analizar nuestros puntos de vista. 

a).- LA IDEA DEL DERECHO 

L• idea d•l derecho pare ~egal, es en s! misma la ciencia 

del derecho, dsta, no presupone ningdn rato. Porte dnicamente 

da le nocidn de libertad considerada en el interior del dere

cho abstracto, quo as resultado del av 3 nce histdrico. Por e~ 

to, Hage_l dá al tiarecho como nocidn, no une dateL""mina'ci4n ju-
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r!dica o ciant!fica del der8cho sino una g~neais filoe~fica. 

El derecho ee positivo si se fragua en loyas formales y ae -

erige en instituciones de un determinado Estado. 

En la parte priMera sobre el estudio del Derecho formal, 

Hegel aborda en la filosof!a del Derecho, la posesidn. le pr,!! 

piedad, loe contratos y la comisidn de agravios y cr!memes, -

que viene siendo una clesificaci4n del derecho. 

•Por ley o derecho, a•bas traducciones insatisfactorias 

de la palabra alemana Racht, Hegel entienda un orden intarsuJ? 

jetivo que es le necesaria expsnaidn da la voluntad racional• 

libre, la voluntad que se sirve de lea contingencias del impu! 

ao c·omo me terial pera BUfillropies actividades organizad orea de 

los dam~e como con lea suyae propias•. (J) 

En e!ntesis, para Hegel, la Ley o el Derecho es la con--

cepci4n abstracta de le idea de la voluntad, pero da la volu.!1 

tad libra, ya que tal voluntad debe estar inA1erse en la real,! 

dad concreta de las estructuras sociales, rechazando la volu.!1 

tad oubjetivista a la manera de Kant. 

Hegel estudia entonces el ~esarrollo del derecho formal 

a trav~s da los tns estadios, do posasil1n de propiadtsd, el 

ajuste da contratos y la comisi6n de agravios y crímenes. H.!!, 

gel baoa el derecho de propiedad no en la necesidad que una -

persona tiene de utilizar objetos pera satiafEcer eus deseos, 

sino en que lo pura aptitud de la porsona libre para tener d~ 
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n'inio infini Lo sobre la cosa impenrnnal, no libre, debe perm.!, 

tir a la perGona libro quo pongu su voluntad en todos y cada 

uno do los objetos extornos y los haga propios. 

b).- EL DERECHO ABSTRACTO Y LA MORALIDAD.- De la idoa del 

Derecho forrnHl o Abstracto, Hegel pasa a los conceptos de po

aesidn y prupiedad, que analiza en forma peculiar, esto es, -

~orno la afirmuci6n real de la individualidad y no como la me

ra apropiacidn de los objetos (patrimonialus, etc.). Del de

recho de propiedad como rorm~ olemenLal del Derecho Abstracto, 

Hegel reali<a un tránsito que eleva a otra categor!a más alta 

del carttcho, a saber, el cuntreto, entendiHndo por ello un -

acuerdo bilateral de voluntades que lLs confier8 derechos y -

obligacionus recíprocas. Para el análisis del contrato, Hegel 

arranca de la cr!tica a Rousseau, respecto del contractualis

mo comoteor!a de la libertad en la sociedad ílousseauniana. 

Mediante el contrato cada parte se compromete a respetar 

el bien ajeno a condici6n de quo se reconozca el suyo como p~ 

sesi6n inviolable. Esta idoa do los contratos tambidn fuo d! 

sarrollada por Descartes y Hobbes, peru el más pr6xim~ a Ha-

gel re&pecto de la idea contrrctualista fue Rousseau que pre

tendid ser innovador en ol tema, Hogel arremalo conLra Rouss! 

au el negar que la j n1agen abs t.ré; eta del dar~' cho sea suf' i cien

te con crear tina f•rim<:1rci forma de organizacidn social pé!ra 11! 

gar a le moral reali1ada y finalmente al ~atado. Por olla 

Hegol aLaca a Rousseau diciendo que si unos idiotHs so ponen 



- 42 -

de acuerdoJ ello no prupba qua tengan razón y que ost~n en p~ 

sesidn de la verdad. 

Con lo anterior, Hegel demuestra que los contratos pue~

dan contener falsos universales, y de ah! la precariedad de -

los propios contratos, esto as, su contenido injusto lo que -

conlleva a la dltima fase de las Tr!adas del Derecho Abstrac

to, lo injusto (sin malicia), el fraude, la violencia y el -

delito. 

En el análisis de los contratos, Hegel estudi~ las formas 

mds tradicionales del derecho romano en releci6n a los contr,! 

tos, la permuta, la donacidn, el salario, la decidn, etc., la 

violaci6n o incumplimiento de estos pactos, genera los hechos 

il!citos o los delitos y sus penas en particular. 

En su tratamiento de los agravios Hegel, trata primeram~n 

te de los agravios civiles, que no implican la puesta en cua

rentena del mandato general de respetar a las personas, sino 

que meramente discuten las exigencias de esa regla de derecho 

respecto de un caso particular y aducen fundamentoa, basados 

en diferentes hechos de propiedad o contrato, para sostener -

una interpretacidn mda bien que otra. De los agravios civi-

les pasa el fraude, en el que hay un pretendido respeto ~or -

las personas y sus derscl1os da propiedad y de contrato, pero 

en el qua ese pretensi6n no corresponde a ningúna realidad. -

íinalmente, pasa a la violencia y al crimen, donde no tenemos 

ni la realidad ni la pretenai6n de un roapato a las porsonus 
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o a sus derechos contractuales o Ja rropied~d. 

En la filosor!a del Derecho, Heaul cid un tratamiento bil! 

tero! al .conc9pto de moral, ya que divide a d•ta como la mur~ 

lidud desde él ¡.;unto de vh.1:'l'I al1Gtr<1cto o indiviclualizede, y 

es aqu! donde "egel censura la moral Kantiana a la que tilda 

de subjetiviste. Y la mriral realiz~da (Cittlichkeit) que es 

la reconciliacidn del mundo con la sociedad. 

La moralidad kantiana, esto es, el deber Kantiano basa-

do en la simple razdn a priori, es de un contenido arbitrario 

seg~n Hegel, ya que al exponer une máxima Kantiana1 "Es inmo

ral robar el bien de otro"¡ la máxima de esta accidn no puede 

erigirse en Ley Universal da la Naturaleza, y sin embargo Kant 

presupone con ello le legitimidad de le propiedad. Y que debe 

ser reconocida como un bien. El imperativo categdrico es ten 

abstracto que el sujeto agente debe ancubrir el contenido arb.! 

trarioque Kant le dd a esta premisa. Por ello la formulacidn 

Kantiana, a Hegel le perece totalmente vec!a, ya que al subjJil 

tivismo de esta moralidud, conlleva a la hipocresía de la pe_t 

sana y por ldgica a la falsedad en la conducta. 

Por lo anterior, Hegel piensa que el paso que debe seguí!: 

ee de la moralidad meramente individualizada, abstracte y su,!?. 

jetivizada, es la moral realizada (Sittlichkeit), donde la r!_ 

conciliaci6n del individuo con su sociedad circundante le pe~ 

mita estar en s! y para sí, y tal despliegue de la moralidad 
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realizada, se efact~a en un actuar fuera de le persona, con -

sus semejantes, y no en el reflejo de su propia interioridad 

como lo desearía Kant. 

Para el enfoque de la ~oralidad, en lo que e la íilosof!a 

del Derecho se refiere, Hegel apela nuevamente a sus Tr!adas, 

en una seccidn analiza al designio y la culpe, despuds la in

tencidn y el bienestar, y finalmente el bien y la conciencia. 

"El punto de vista moral, al que Hegel pasa ahora, se d.!, 

ce que as el da una voluntad que no es meramente infinita, as 

decir, universal sin rastricoiones, en s! misma, sino tambidn 

para s! misma. El principio del derecho formal, que represan 

taba esa ilimitada referencia a -ar- implícitamente, bajo la 

forme de respetar a otras personas y sus intereses, es ahora 

explícitamente puesto como auto-referente. (4) 

Le saccidn sobra le moralidad que Hegel incluya en.la í.!, 

losof!a del Derecho no as tan satisfactoria por la razdn da -

que incurre en una insistente interioridad da conciencia. Por 

lo que la moralidad de la conciencia resulte una vacuidad y -

d•be apelar a situaciones de moralidad de le costumbra, esto 

as, a la moralidad realizada. 

La moralidad de la costumbre se verd realizada en los -

tres estadios posteriores que se analizan en la filoaof!• del 

Der•cho, a saber, le familia, la sociedad civil y el Estado. 
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c).- LA FAMILIA, LA SOCIEDAD CIVIL, EL ESTADO. 

En le filosof!a del Darechó, Hegel describe a la familia 

como una raalid~d dtica al .. ental, y para ello divide su ee-

tudio en los siguientes mo•entoai co•~oncepto in•adiato, la 

familia ea forma en el matrimonio, como aspecto externo, el -

matrimonio realiza la familia l!l trevds y •ediante la propia-

dad, (biense y patri•onio da lB familia y au tutela reapecti

va), y an la educacidn de loahijoa, datos representan aegdn H..!! 

gel la extariorizacidn da la interioridad de los padrea, au 

eap!ritu viviente, y la diaolucidn da la familia que aa gene

ra con la muerte da los padreso la eaancipacidn o aeparacidn 

de los hijos. 

"Como punto de partida eubjetivo del •atriaonio, puada -

darse a menudo la inclinacidn particular da las doa personas 

que entren en tal relecidn, o la previaidn y dispoeicidn de -

los padres, ate., pero el punto de vista objetivo as el libre 

consentimiento de lea persona• para renunciar a la propia pe.!: 

sonalidadnatural e individual y conetituir la unidad en una -

sola persone, la cual, en este sentido es una autoli•itacidn. 

Pero eaa unidad, conquiat•ndo con le autalimitacidn eu concian 

cia substancial de •!, constituya precias~ante au libaracidn. 

(5). 

Integrada la familia por el matrimonia, dste, ae daaarr~ 

lle y ss caracteriza ante las demds familias por medio 4• sus 

bienes patrimoniales, esto, e~ que el •atrimonia se ~onstituye 
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pera obtener cierta riqueza familiar. Hegel expone aqu! una 

concepcidn burguesa del matrimorio, toda vez que no concibe al 

matrimonio desprovisto da bienes terranelea o materiales, ya 

que datos permiten estabilidad y bienestar pera el matrimonio 

y los hijos. Habla tambi6n Hegel, de loa pactos nupciales qua 

no son otra cosa qua los reg!menaa bajo los cuales se casan -

los c6nyuges, es decir, la sociedad conyugal o le ssperaci6n 

de bienes que actualMsnte siguen funcionando en todos los ma

tri•onios. Aalmismo por lo qua se refiere a la riqueza de le 

hmilie, Hegel plantea que la familia no adlo tiene una propi.! 

dad, sino que pera la familia, como persona universal y perd~ 

rabla, se presenta la necesidad y la daterminacidn de una po

aaaidn permanente y segura de una fortuna. El mo•anto arbi-

trario en la propiedad abstracta da la necesidEd individual, 

del •ero individuo, y del agolamo da los deseos, se transfor

ma aqul, •edianta al abastecimiento y la adquisici6n para una 

comunidad en algo ~tico. 

El eatableci•iento da la propiedad estable, aparece iig~ 

do a l• instituci6n del matrimonio, en las tradiciones de lae 

rundacionea de los Estados; o, por lo Manos, en correlacidn -

con una vida social civil. Por lo de~~s, •en qua eituacidn -

surge esto?, en la .esfera da la sociedad civil. 

"Los pactos nupcialee", si en ellos hay implícitamente -

una limitacidn para la comunidad de loe bienes de los c6nyu-

ges1 la disposicidn para una asistencia jur!dica que subsiste 
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pare la mujer y damda, tiene portento, al significado da estar 

dirigidos para sl caso de una casecidn del matrimonio pera su 

muerte natural, por separacidn~ etc., y de ser une tentativa 

de garent!a mediante la cual se mantiene en tal caeo para los 

miembros separados, su parte en los bienes comunales". (6) 

rinelmente Hegel describe dentro da le familia, la educ~ 

cidn de loe hijos y le disolucidn de le familia, aclarando 

que los hijos como elemento de intimidad y sentimiento del 

matrimonio tienaidarecho a ser alimentadoa y educados can loe 

bienes comunes da le familia, y eardn castigados en caso da -

incumplimiento, destacando le libertad de los hijos por encime 

de cualquier intento de considerarlos como objetos o cose pr,2 

piedad de los pedrea, condenando con ello, la esclavitud da -

ioe hijos. 

La disolucidn de le familia Hegel le entienda en forme de 

silocucidn dtica, cuando los hijos crecen en un ambiente de -

formecidn intelectual y cultural qua lea permite adquirir une. 

personalidad propia y libra que los faculta para liberarse da 

los pedrea y e su vez fundar un hogar propio por ser mayores 

de edad. Y por otra parte hable da la disolucidn natural del 

matrimonio que se origina con la muerte del padre o de la madre 

y genere le herencia o caudal da bien~s, derechos y obligeci,2 

nas que reciban los hijos, originando el derecho sucesorio. 

La comunidad familiar dd origen e le rormaci~n da une --
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pluralidad de familia social, ~ata a su vez, rorma la sociedad 

civil que es otro de losmomontos que comprende la moralidad -

objetivada o realizada la cual Hegel divide en trae mo•entoat 

A) "ta mediacidn de la nacaaidad y la satiaraccidn del -

individuo con su trabajo, y con el trabajo y la setiafaccidn 

de las necesidades da todos los dam~s constituya al sistema -

da laa necesidades. 

B) La realidad de lo universal aquI contenida, de la li

bertad y la derensa de la propiedad mediante la edminiatracidn 

de la' justicia. 

C) Le prevencidn contra la accidentalidad que aubaista en 

los aiatemea y el cuidado de los intereses particulares en -

cuento cosa com6n por medio da la policía y la corporacidn". 

(7) 

En el estudio de le sociedad civil, como uno da los mo••.!l 

tos de le moralidad de la costuabra, Hegel aborde un conoci-

mianto da las n~ceeidadea y aatiafactores que la persona en -

aociadad deba obtener pera su cabal daaerrollo; en asta aa--

pecto, Hegel fue particularmente objetivo al to•er las canea~ 

cianea econdmicea de au tie~po, hebi•ndoee inspirado en loa -

cl4aicoa de la sconomia inglesa como Adem Smith y David Rica!_ 

do entre otros, y deade luego, la teor!a que Hegel eabozd y -

daaarrolld respecto de lo que representa el trebejo dentro -

de le sociedad, es quiz4 una da las aportaciones más origine-
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las del Hegelianismo, es decir, el planteamiento que se hace 

de la dialdctica del amo y del esclavo en cuanto al trabajo -

ae refiere ya que Hegel ve a lé sociedad civil como eminente

mente ego!sta, buscando su propia utilidad y desdeffendo los -

intereses de los dem~s. 

La sociedad civil, al Estado-Necesidad, se esboza en lea 

tres divisiones del Estado de necesidades, m11inietraoi1Sn de -

justicia, polic!a y corporacidn. En el sistema de necasida-

das Hegel •uestra cdmo ~l elevarse sobra la animalidad condu

ce a una inderinida miltiplicar.idn y refinamiento da las nec.! 

sidades, que runda~entalmente aprueba, aunque habla negativa-

· manto del progreso al infinito impl!cando en la aspiracidn i,!1 

glesa al "confort"•• La multiplicacidn de necesidades lleva -

naturalmente a una extensivd divisidn del trabajo, y ~!time-

mente a la for111acidn de clasYs :wdales (Stands) t'ijas. He-

gel distingue tres de datas: la sustancial, arraigada en el -

suelo y que comprende el trabajo agrícola, y la aristocracia 

terrateniente, la adquisitiva, que comprende el trHbajo Aanual 

y fabril y a todos los que viven del comercio, y la universal, 

la burocracia asalariada que se ocupa de los negocios de la •.!! 

ciedad. Cada una de datas clases tiene su propio cddigo pe-

culier de "rectitud", y a su peculiar honor da clase: •n .real! 

dad, es en conexidn con eetoa Estados y aue deberos co~o la -

moralidad tiene au m~s rico desarrollo. Un hombre joven pue

do oncontrbr repugnante estar confinado sn unaclaee social pa~ 

ticular, pero a medida que crece va viendo que un individuo -
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privado, sin clase, está nacaeariamente falto de genuina uni

versalidad, que un ho•bre sólo puede sor algo, o alcanzar "su.! 

tentividad", al asociarse con u~e clase y sus intereses. 

L~ distribución da la propiedad, esencial para la socie

dad civil, debe ser protegida y determinada da modo preciso -

por procesos legales1 Hegel pase, pues, el estudio de la ed

miniatraciOn a la justicia. Su tratamiento no ea notable en 

ningdn sentido, parte de su ineq!voca acentuaciOn da la igua! 

dad da las personas anta la Ley. Un ser humano debe ser tra

tado como tal, 5aa jud!o, catdlico, protestante, alemán, ita

l~ano, etc.1 y ese principio dicb Hegel, es de i•portancia in 

·finita. Tambi~n subraye le necesidad da una Ley conciante, -

condificada, como opuesta a la que descansa en la costumbre ü 

en precedente judicial. Piensa que la práctica inglesa en -

ese aspecto es deplorable. Hegel pi~ además que los proce-

sos legales sean pdblicos, y que los juicios sean inteligibles, 

por loa legos, tanto por lo que hace a los actos como por lo 

que hace a la aplicaciOn da la Lay en esos actos. 

La plic!a (autoridades pdblicaa) y las corporaciones {gr.! 

mios) hacen ehore une entrada algo cOmica en al escenario di,! 

ldctico, mo•a las administradorua al por •enor de la Ley y el 

orden y de su aplicaciOn al caso individual contingente. He

gel está suficientemente apartado del Estado -polic!a pare l.! 

•entar la tendencia da e&B8 autoridades pdblicas a una inter

ferencia pedante o inquisitorial, aunque ta~bidn dice que no 
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podemoe trasar una l!nea exacta que marque hasta dónde pue-

de llegar a interferir. L~ extensidn del cuidado del gobier

no por los pobres, tal y como se le practicaba en Inglaterra 

parece destructiva de la vergüenza y el honor. Hegel afir•a 

ta•bidn que las corp~racionae y gremio• carecter!sticas de la 

clase adquisitiva contienen un valioso propdsito al dar un a~ 

pecto p6blico a la vida individual, que el individuo irreapon 

sable, no inatruido, no puede, sin daffo para la sociedad, ª!! 

centrar en los asuntos de Eatado talee corporacionee. 

"El fin de la corporacidn como limitado y finito, tiene 

•u realidad -as! como la separación existente an la dispoaic!dn 

·exterior da la polic!a y en la idantidad.relativa a ella ea -

el fin universal en s! y por a!-, en la realidad absoluta de 

date ea! como en el tr,nsito de la esfera de le sociedad civil 

al Estado". (B) 

EL ESTADO.- El an,lisis tr!adico del aiatema Hegeliano -

culmine co•o hemos venido apuntando con el eap!ritu abeoluto 

(la religidn, el arte y la filosof!a), da •anera tal que, por 

lo que haca al eap!ritu objetivo, la etapa culminante viene a 

ser el Estado entendiendo a data como la realidad da la idea 

dtica. 

"E:l Estado com.o la realidad de la voluntad sustancial que 

posad en le conciencia de s! individualidad elevada a su un! 

versalidad, es lo racional en el y por sí. Esta unidad sus--



- 52 -

t~ncial como fin absoluto y móvil da s! mis,a as donds la li

bertad alcanza la plenitud de sus derechos, aa! como data fin 

~ltimo tiene el m4s alto derecho frente a los individuos cuyo 

deber supremo es el da ser miembros dal Estado". (9) 

El Estado, que es la realidad de la idea dtica, es el ª.!. 

p!ritu ático en cuanto voluntad patenta, claro por.a! mismo, 

sustancial, que se pie~sa y se conoce, y que cumpla lo qu~l 

sabe y como lo sabe. En lo dtic·o, el Eatado tiene su edate_!! 

cia media y esta conciencia de s!, por medio de los sentimie.!]. 

toa, tiene su libertad sustancial en dl, co•o su aaancia, fin 

y producto de.su actividad. 
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CAPITULO IV 

EL ESTl\DU COMO FIN EN SI MISMO 

Para poder introducirnos en este cap!tulo, hablaremos de 

la obra de Eric Weil "Hegel y el Estado", empezaremos por leer 

la rerlexión que Weil hace sobre lo que se ha pensado que He

gel quizo decir acerca del Estado en su controvertida filos~ 

r!a del Derecho, toda vez que el propio Hegel concept6e al E.!!, 

tado como un organismo en el cual, la sociedad queda sujete -

al Estado mismo. 

ftTodos conocemos loe "horrores" contenidos en la íiloso

f!a del Derecho; ennumersremos algunos de ellos: El Estado, 

se dice all!, es lo divino sobre le tierreJ la ~ociedad estd 

subordinada el Estado; le vida moral poeed menee dignidad que 

le vida pol!tica, la forme perfecta de la constitución es la 

monarqu!a, el pueblo debe obedecer el golierno, le nacioneli-

dad ee un concepto carente de importancia, la lealtad hacia -

el Estado es el deber supremo del ho~bre que debe ser ciudad!!, 

no, la eleccidn popular es uniml sistema". (10) 

Como se aprecia, Hegel tuvo calificativos muy aduladores 

y controvertidos por lo'que el Estado so refiere, no obstante 

lo anterior, Eric Weil en su obre comentada, sale al rescate· 

de ~egel paro darle le verdadera ubicacidn que merece, y des

cribe el propio Hegel como un teorizante del Estado Moderno, 
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por lo cual, de acuerdo con las definiciones que quedaron ex-
, \ 

puestas acerca del Estado, al Estado para Hegel es una final! 

dad primordial del ospfritu, y 'a su vez un fin en sí mismo y 

no se debe entGnder esto como una apología del totalitarismo 

estatal, y los llamados "horrores" del Estado Hegeliano, son 

en realidad apreciaciones de los detractores de Hegel. 

a).- LEY Y LIBERTAD COMO ESENCIA DEL ESTADO 

Hegel dd un trato a la moral y a la religión por cuanto 

al Estado se refiere que podría interpretarse de forma tal -

que estos t6rminos no tienen la importancia que merecen, lo -

· que sucede es que Hegel subordine le Ley y le moralidad e le 

.libertad, que viene a ser el impulso del desarrollo del Este-

do. 

"Con frecuencia, se afirma que el derecho y la moral no 

cuenten para Hegel. ~Acaso no los califica de abstractoa?, --

1Acaso no se realizan y adquieren un sentido concreto solemen 

te en el Estado7. El hombre dice Hegel, ea libre. Esta afi~ 

macidn quiere decir que en un Estado libre, puede poeeer, ut! 

lizer, consumir y entenderse con otros hombree•. (11) 

En resumen, la moral de la que heblO Hegel en su Filoao

f!a del Derecho deviene en libertad, y el derecho deviene en 

Lay, de ah! que Lay y libertad son esenciales para la estruc-

tura y desarrollo del Estado Moderno. Pero se presenta otro 

problema que el µropio Hegel plantea en le Filosofía del Der~ 
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cho, a saber, la moral y le roligidn, riguras o conceptea del 

Estado qua resulta complejo su andlisis, ya qua co•o veremos, 

por una parte Hegel aatima que le religidn es una condicidn -

sin la cual no es posible la vida de las personas dentro del 

Estado, y por otra parte Hegel 3egrega a la religidn del Ea-

tado, pero en una rorma inteligente y racional de •anera tal 

que ambas ideas puedan prevalecer. 

Nada mejor quiz~s para ilustrar la actitud de Hegel sobre 

al particular que su teor!a da la relacidn entra al Estado y 

la raligidn; en erecto, la religidn afirma que le verdad ras.!, 

da en ella, que todo acto humano es juzgable por eu tribunal, 

que la fd de corazdn y le conciencia no puede reconocer ning6n 

juez terreno. Le analog!a entre estosproblemaa religioeoe y 

la moral es notable. 

Es evidente que no nos corresponde aqu! entrar en la po

sicidn religiosa de Hegel. La cuestión da si fud cristiano o 

ateo en una cuaatidn da orden biogr~fico. La respuesta ea •i!! 

ple entonces: no hay ninguna rezdn pera dudar sobre la since

ridad de sus declaraciones, repetidas en todea auo obras, •n 

cada nuevo preracio a las ediciones de la Enciclopedia, en aus. 

notes bibliogrdricas, en sus cartas a los amigos y al •inist~ 

rio. Se puede decir entonces que su cristianismo es el bueno, 

que su sistema es objetivamente ateo (a condicidn da dar una 

dafinicidn conveniente del ate!smo). Lo cierto es que Hegel 

aa considerd siempre cristiano y se esrorzd pare demoatrsr 
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qua ninguna de sus tesis estaba en conflicto con le r~. ¿uu~ 

pase cuando se enfrenta can la tersa da dilucidar les ralAci~ 

nea entre al Estado y la religi~n da le libertad que para ~l 

as el cristianismo?. 

La salucidn está contenida sn dos principios. El prime

ro, declara que al cristianismo as la religidn da le verdad y 

da la libertad. El segundo, rechaza toda teor!a da la dobla 

verdad. Por lo tanto si el pensamiento, el igual qua la rel.! 

gidn cristiana, tiene por contenido le libertad y el valor in 

finito del individuo, no puede haber contradiccidn entre ellos. 

Pero precisamente porque el cristianismo es la religidn de la 

verdad, se realiza bajo le forma de la representacidn de la -

imagen, pero de une rapresantacidn que a ceda instante admite 

y exige la trensposicidn al lenguaje del concepto. Y puesto 

qua el cristianismo ast~ hecho de libertad y da verdad, un E~ 

tado que no fuese cristiano en sus fundamentos no eer!a Esta

do de la libar.tad. 

b).- LA CONSTITUCION 

Hegel contempla a la Conatitucidn como el derecho pol!t.1., 

co externo, y se contempla aste estudio en otro de los apartA 

dos que en forme tr!adica aparecen en la íiloaof!e del Dara-

cho. 

La idea del Estado tienes a).- Realidad inmediata y ea -

al Estado individual como organismo que se refiere a a! la --
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idea se expresa, entonces, en la Constitucidn. Derecho pol!

tico interno. b).- Le idea pesa e la relación de un Estado -

con loa demás Estados y resulte' el derecho pol!tico externo. 

c).- La idea es universal, como un gdnero y poder absoluto 

respecto a los Estados individuales; es el ssp!ritu que es dd 

a la propia realidad en el proceso de la Historia Universal. 

Por lo que e la Constitucidn es refiere, Hegel no encaja 

ciertamente en la corriente tradicional de loe constituciona

listas, los cualas entiendan a ásts como un acto jur!dico pr~ 

viamente discutido, aprobado, votado y sancionado. No es as! 

e~ Hegel, ya que su dafinicidn de la Constitución podr!a ser 

mda bien de alcances ontológicos o metaf!eicos, por cuanto a 

la finalidad de constituir una nacidn. 

De acuerdo con las ideas de las Revoluciones Americana y 

francesa, los juristas europeos del siglo pasado nos habitua

ron e considerar le Constitución como un acto jur!dico, un 

documento redactado luego de deliberaciones, discusiones y vs 
to, ya sea del pueblo de sus representantes o de los dos. N! 

da de esto aparece en Hegel. 

Veremos quá planteamiento presenta Hegel respecto a la -

Con1titucidn en le propia filosof!a del Derechos 

La Constitucidn interna del Estado es: 1.- La organize-

cidn del Estado y el proceso de su vida orgdnica en referencia 

a e!, en lo cual discrimina sus mome~tos dentro de s! y los • 



- 58 -

desenvuelve en la existencia. 2.- El Estad11 ~xiste como uni

dad exclusiva de una individualid~d y se relaciona a los dem~s, 

dirigo al exterior sus diferencias y seg6n dsta dater~inacidn 

pone dentro de a!, en su idealidad, a sus distincion~s preeen 

tes. Hegel nos d~ en la rilosof!a del Daracho la siguiente -

estructura constitucional: 

"Querer dar a pr~ori una Constitucidn a un pueblo, tam-

bidn mds o menos racional seg~n su contenido, esta considera

cidn descuida justamente el momento por el cual ella no ser!a 

nada m~s que un ente de razdn". 

"Cada pueblo tiene la Constitucidn que ea adecuada a dl 

y la que le corresponde". 

"El Estado pol!tico se fracciona en tres diferentes sus

tanciales: 

e).- El Poder Legislativo en cuanto facultad de determi

nar y de instituir lo universalf 

b).- El poder Gubernativo, al que concierne la Asuncidn 

bajo lo univerael de las esferas particulares y de los casos 

singulares; 

c).- El Poder del Soberano, que representa el Poder de le 

subjetividad como ~ltimo decisidn de la voluntad en el cual -



- 59 -

loa distintos poderes s~ ro~nen en ~na unidad individual que 

ea la culminaci6n y fundam~nto de la totalidad, as decir, en 

la Monarqu!a Constitucional". (12) 

En suma1 la organización que compete a la Constituci6n -

s~gdn Hegel, es integra con los poderes Legieletivo, Admini.! 

trativo y Soberano, i1ete dltimo rspraesntada en le persone y 

figura del monarca, y colateralmente aparecen en sl Estado H.! 

geliano, le Soberan!a Popular, el Parlamento y la Opini6n Pd

blica, que de alguna manera u otra juegan la eecele del poder 

en la Monarqu!a Constitucional que Hegel vi6 en la Prusia de 

eu dpoca. 

Une de las razon~s es muy evidente: Hegel vi6 en le Pr~ 

sie de 1815-1820 una realizacidn (mds o menos imperfecta, el 

problema sigue sin resolver), del Estado de le libertad. Ah~ 

re bien, es sabido que la Prusia de Federico Guillermo I y 

de Biemerck (en otras palabras, la que tom6 forma luego de le 

muerte de Hegel) no era por cierto un Estado de Libertad, por 

lo tanto, Hegel adord ~l Catado autoritario calificdndolo 

equ!uocadament~ y para las necesidades de la causa como Estado 

de la raz6n. 

"Este Estado es una Monarqu!a, m~s precisamente, una Mo

ncsrqu!a Constitucional fuertemente centralizada en lo que con 

cierne a amplios intereses econ6micoe; con un cuerpo de funciA 

narios de oficio, sin religidn de Estado, absolutamente aober~ 
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no tanto en el interior como en el exterior. En una palabra, 

es el Estado Modorno tel y como existe hasta ahora en todas -

partes, con una excHpcidn en realid~d importante a los ojos -

da Hegel: el principio Mon~rquico". (13) 

c).- EL ESTADO MODERNO 

Seg~n la comprensidn Hegeliana de la Constitucidn, el PU.!!, 

blo se logra integrar en "Estados", que serán representados o 

constituidos por las clases sociales dominantes y m~s signif~ 

estivas de su ~poca; los terratenientes, los comerciantes, los 

profesionales, los financiaron o banqueros, etc. Estos grupos 

a su vez serían reprasentados por un parlamento que los convier 

te en Diputados o Representantes de intereses objetivados, de 

corporaciones, de comunas. Así, se logre la formacidn de un 

Estado Moderno que liquida al Estado Feudal y emerge una fi~ 

re preponderante, el Soberano, que será·quien maneje los int~ 

reses de la comunidad como veremos. 

Esa principio dá a Magel la posibilidad de desarrollar, 
~ 

e partir del concepto de la Libertad, la Orgenizecidn Concre

te del Estado. Dado que el interds particular de los indivi

duos se realiza en el Estado, que los individuos s6lo tienen 

deberes en la medida en que poseen derechos, se puede indicar 

da qud manera el Estado, unidad de organizaci6n racional, se 

organiza dl mism~ racionalmente. 
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¿aud se necesita para ello?. Primeramente, un poder qu~ 

determine lo universal universalmente1 Poder Legislativo. 

Luego el poder que subsuma el ~so particular bajo la regla -
1 

universal qua aplique las leyes y los principios, que decida 

en la realidad de todos los d!as: El poder Administrativo. 

Finalmente, la autoridad que formule la voluntad emp!rica, 

la autorid~d que luego de la discusidn, luego del conflicto -

de los intereses y de las doctrinas, digo su íiat1 el podar -

que decide, el Soberano, El Monarca. 

"El Monarca al igual que todos los poderes del Estado, -

representa lo universal. Y tambidn con ellos, represente un 

momento distinto, una funcidn esencial, pero que no deba ser 

comprendida como independiente de los otros, ni mucho menos -

como esencialmente opuesta a ellos, desconfiando de ellos, l~ 

chando con ellos, para mantener su influencia". (14) 

Ahora bien, en qud forma resuelve Hegel el principio mo

nárquico de eleccidn. ¿por cuál de les v!as se inclina Hegel?. 

Este, considera que el monarca no puede aster sujeto a elec-

cidn popular, ni tampoco a los caprichos de lee facciones o -

grupos partidistas o idaoldgicos. Por ello Hegel estime que 

el Monarca como soberano en un Eetedo Moderno debe ester total 

mente fuera de dudas por cuento a le autenticidad de su ele.C-

cidn y lo resuelve mediante la sucesidn hereditaria. 

Hegel deduce de all! le superioridad ds la monarquía he-
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rediteria, !' t'lata ea quizás la 6nica concesidn de elguna impo,t 

tancia que ha hecho a la opinión oficial de su ~poca. Pues, 

en derecho, la deducción filosófica sdlo prueba la necesidad 

de una individuulidud C'Oncreta como ancarnacidn de la voluntad 

que decide. Hegel penad en la dificultad de suettaer el "Je

fe del Estado" de las influencias particulares, necesariamente 

fuertes si llega a la más elta función por medio de la elec-

cidn. 

Si tal como lo entiende Hegel, el Monarca se presenta m~ 

diente la sucesión hereditaria, sdlo representa en el Estado, 

no a la figura que decide sino o lo figura que represente rea! 

mente al Estado, pero atrás .. del Monarca se encuentran sus CD!!, 

sejeros y.un cuerpo de leyes que se crean mediante el Poder -

Legislativo que deviene con carácter universal. ¿Quidn es en 

toncas la figura que detenta el poder?. Esto se analizará al 

estudiar la soberan!a,popular, que tambián Hegel estudió de.!!. 

de su muy personal punto de vista y que como veremos más ade

lante, tambián le acarrad severas críticas, por el momento va 

remos como rindlay en eu obra, Raaxemen de Hegel, aborda al -

problema de le monarquía hereditaria. 

A pesar de las extraRas creencias da le monarquía hared! 

taria como la verdad que corona la idea del Estado, su opinión 

sobre las funciones del monarca esU lejos de ser feudal, y 'ª 
ta, de hecho, de acuerdo con la moderna práctica constitucio

nal británica. El monarca us meramente el u6rtica necesario 
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de la estructura estatal, y comu tel es meramente alguien que 

pone el punto a la "i", y cuyo cHr~cter individual no ~a da -

gran importancia. 
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CL MONARCA V LA OPINJON PU$LfCA EN ~A SOCIEDAD CIVIL.- Hebien 

do expuesto le teoría Hegeliana del Estado en los apartados an 
teriores, resta comentar en mínima s!ntasia sobre s! este Es

tado HegeliAno es el Estíldo de la libertad, de la razdn y de 

la Constituai6n. Si ~l Estado Hegeliano aglutina a las pode

res Soberano, Administrativo y Legislativo, si a su vez el E~ 

tado Hegeliano es presentado ante la sociedad civil como el E~ 

tado modelo y ejemplo a seguir. ¿Quián ser!a el encargado de 

juzgar si tal Estado es aceptable o no,. Hegel plantea aqu! 

como aparece la opinidn p6hlica. 

Hegel no niega su existencia o eu importancia. Pero a su 

criterio, esta opinidn p6blica es el lugar de las opiniones -

particulares e irresponsables, tanto m~e irresponsables y pa.E, 

ticulares en la medida en que son mano~ verdarlera~. ~i la -

opinidn p6blica es por una parta "vox dei", dado que ella ex

presa "las verdaderas necesidades y les autánticas tandenoias 

de le realidad", por otra parte constituye el campo del horror, 

pues pera que la opinión pdblice se exija con conocimiento de 

aausa, le har!a falta ese saber que no es su atributo, adn 

cuando sospechosa toda lagislación sobre la prensa, pero es -

tambidn imposible, seg~n 41, que no sea sospechosa. Es ciar-

to además que, precisamente a causa del carácter subjetivo de 

los delitos de opinión, no se llega a calificarlos objetiva-

mente y que toda condanacidn conservar~ eu carácter de apreci~ 

ci6n subjetiva. Es exacto tambidn que la propaganda se dirija 

a la libertad de los hombres y quo, sin su adhesión, su discu~ 
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so no on con1,erlir!a un auci6n real. Poco importa oso o llagsl: 

El inter~s de los individuos, de lo sociedad y del Es~adu, -

tiena el dorecho do ser darendido c~nLra la arbltrarisdad de 

sor defrmdl no c•Jntra los doctri naa religiosas o pL·ul;andldaniu!!. 

te ciRntíficas que lo ponen en p~li~ro. 

Concluyendo, para Hegel la opini6n pablica no reprasent~ 

seguramente lo que actualmente reprusenta, un foctur uocial -

real de cierto poder, si ss que a la opini6n pablica ss le pu~ 

de manipular o sH le pude mediatiEar. Todo depende del lugar 

donde la opinidn pablica se exprese en un determinado Estado. 

Hegel vid ctn precisidn, y en ese sentido la historia so 

encargd de asumir su derensa. Hasta en lo referente a la op,! 

nidn pablica, no ha hecho sino descubrir una realidad quo es 

aan la nuestra. Todo estado protege por medio de Leyes el h.f!. 

nor personal de los ciudadanos, las bu9nas costumbres, la fo.r. 

ma de la Constitucidn, la persona del Jefe del Estado, al cr! 

dito pablico. Si nos hemos vuelto particularmente sensibles 

con respecto a la liber~ad de prensa, es porque pensamos que 

es un problwma quo no•se plantad para Hegel: el de una prensa 

que trqbaja segan instrucciones gubernamentales o que estd a 

disposicidn de intereses privados bastante. poderosos como 

para inrluenciar y falsear la opini6n pdblica. Esla es una µg 

sibilidud que Hegel no considerd. Para dl, la opini6n se an

c~unLra totalment8 del lado üe la sociodad y de una sociodad 

que no conoce todav!a ol monopolio. íladiculmHnt~ sPparuda del 

gobi~rno, mantien~ con a1 u6lo un~ rsloci6n: la d~l control -

niu t.uo. 
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CAPITULO V 

VALORACION Y CRITICA DE LA CONCEPCION HEGELIANA DEL ESTADO 

De la síntesis apretada cle la "~ilosofía del Derecho" da 
~ 

Hegel, que hemos pretendido hacer en los capítulos preceden--

tea en este trabajo, se puede concluir que el Estado tiene m~ 

cha importancia en la filosof !a de Hegel, porque, aegdn sos-
tiene, ea la realizacidn de la libertad, y porque s61o el Est,! 

do haría posible el desarrollo ulterior del espíritu, el rei

no del eap!ritu absoluto. De ah! la hiperbdlica sentencia -

de que toda la realidad espiritual y todo el valor del ho•bre 

depende del Estado. Hegel se refirid en concreto a la di~•n

aidn dtico-moral, y al arte, la religidn y la filosofía; pero 

pasando m4s all~ de ello, penad que el Estado ea el hogar de 

todo lo que eleva al ho•bre por encime de la brutalidad da iaa 

bestias. 

e).- IZQUIERDA Y DERECHA HEGELIANAS 

Ourente la vida da ~egal, su pensamiento pudo •antaneraa, 

pero a su muerte, surgid la divisidn tajante, as! surgieron -

los hegelianos de i~quierda y los hegelianos de derecha. 

La der.Wtha, corresponde a todos aquellos que quier~n as! 

miler la filosofía hegeliana al espiritualismo es decir, los 

teístas que afirman un Dios personal y la in~ortalidad del e! 
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me. Son los viejos hegelianos. La extrema derecha ~atd repr~ 

sent~da por GUachel, le derech~ moderbda por Gahlar Von Hemina, 

Erdmann y Schaller. La izquierda por los jdvenes Hegelianos 

que rechazaban todo lo ~ue es representado en el campo y dom! 

nio de lo religioso, proresaban en forma abiarl~ el panteísmo 

y llegabbn al ate!smo. La abierta lucha contra la derecha por 

parte de los izquierdistas hegelianos está representada propi,!_ 

mente por Streuss, la oxtrema izquierda por íeuerbach, Max Sti.!, 

ner y fundamentalmente, Carlos Marx, y Federico Engele, as! -

como por Bruno Bauer. 

Especial mencidn merece Karlo Ludwing Michelet (1801-

1893), a quien loa autores denominan el hegeliano t!pico, y -

representa el centro del hegelianismo, este autor, que fue -

conterupordneo y disc!pulo de Hegel cuando Oete ocupd la Cdte

dra por muchos años en Berlín, expuso las posicion~s fundame.!l 

teles del idealismo hegeliano con su dialdctica y au termino

logía, y es en ppces palabras el expositor más fidadigno del 

maestro. 

Pero si la i2quierda y)la derecha hegelianas se encarga

ron de radicalizar, cada cual a su manera las tesis teol60i-

cas y metaf!sicas de Hegel, tambidn en lo que hace a la Con-

cepcidn Hegeliana del Estado, veremos que tanto la izquierda 

como le derecha hegeliana fueron desencadenando tesis opuestas 

y ccntredictorias sobre la cr!tice al Estado Hegeliano y sur

gid lo que se conoce con el nombre del revisionismo hegeliano 

que se sncargd de minimizar la teor!a estatal hegeliana que -
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apar~co ~n le filosof!n del Der~cho. 

Karl Mar>< funse como el crítico m~s agudo sobre la Conce,e 

cidn Hegaliane ~el Es~ado. Se encargd de enjuiciar e Hegel -

con su cél~bre introducci6n sobre la cr!tica e la filosoP!a -

del Derecho de Hagel. 

El Estado se presenta en la Filosof!A del Derecho según, 

Marx, como· el momento supremo de la moralidad realizada; la 6.! 

tima fase de esta moralidad realizada es el Estado; dentro -

del proµio Esté!do', liegel roconoce, la existencia de la socie

dad burguesa, pero sólo es una parte del todo (el Estado), -

por ello para Hegel, asgan Marx, la sociedad civil con el Es

tado ea esencial pare entender le Pilosof!a hegeliana; Hegel 

según Marx, durante largo tiempo apelda la idea de resuscitar 

la polis griega, y el ideal de la ciudad antigua, cuyo último 

representante diuno de asta t•sis fue Rousseau. Pero Marx -

ataca diciendo que el fracaso de la Revolucidn Francesa, el -

terror, as! como las Guerras Napolednicas, no permitieron la 

resurrección del ideal griego, y de ah! qua el desgarramiento 

que Hegel plantea del individuo en la sociedad civil, edlo se 

puada conciliar con sus contradicciones dentro y subordinado 

al poder del Estado. 

Es precisamente este punto el que soportar~ toda la cr!ti 

ca de Marx: C:emostrard que ol Estado, lejos de superar las CO!!, 

tredicc.i '.inHll de lt"·BOciedad civil, no hace mds qua llev<1rlas 
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al paroxismo. El propio Estado queda enajenado, prisionero -

de la sor;iodad burguosa que lo utilizd como una forme icloold-

gíca y 111atorif1l pura asegurar st.i dominacidn r su suprRmecid -

econdmica. Es la soci~dad civil le qu~ dirige al Estado y no 

a le inver::a. 

El Estado Hegeliano con todos sus atributos, segdn Marx, 

no es m~s ~utt un miLo. Aquello que de Hegel no podría dejar 

de despurtar la hostilidad ele Marx, es la ConcEtpcidn misma de 

la democracia, tal como el primero la enuncia. Para Hegel 

la der.1ocracia pertenece al ideal oe la ciudad anti~'ºª' y no -

podría erigirse en criterio del Estado Moderno, donde el ind!, 

viduo se caracteriza por habemse replegado en sí mismo y por 

la afirmacidn de la subjetividad. Sdlo la Monarquía tiene un 

sentido, en tanto que pern1i t.e la suporacidn de los egoísmos·-

individuales. 

/ 
Marx, por el contrario, considera qua la democracia con-

tinóa siendc1 la esencia de toda insti tucidn, y que c:s aberren 

te ver en ella una forma histdrica superada •• La democracia -

sigue siendo la 6nica forma aut~ntica de Gobernar. Hegol ha 

comprendido perfectamente le grieta que separaba al hombre del 

Estad~, pero en lugar de buscar su aut~ntico origen, puso a la 

Monarquía Alemana el sello de la racionalidad y la eternidad. 

En suma, limitámonos a s~"al~r sn qu~ se opone Marx a H~ 

gel, resp8cto de la Concepcidn del Estado. 
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Heg1:!1 di~1t.ingwJ al Est.aclo dti la ,·wclad<Jcl civil, Marx <>l cont;r! 

r.i o, absor·"u al Eoladu 1:1n 1<1 sociodnd civil, un cuyo int.e.rior 

descubre h1s contradicciones de' l11s ch1sus suciah•s c;uo ~e nu~ 

tituyen e las dti las Naciones, y qu~ dominan la di~l6~lica H~ 

gelic1na de la historia. Pa1·0 Marx, el Estado no eo la total! 

dad orgdnica de que he"la Hesel, sino el instrumento de la d~ 

minación de unu clase sobre otra, de la Burguesía sobre el Pr~ 

leturiado, instrumento del cual éste se deberd servir, a su -

vez si quiere suprimir su alienación. 

Con todo, los críticos de karx, a su vez, como Hypolite 

y Marcuse, por citar algunos, coinciden ambos en que la cr!t! 

ca Marxista, es sólo a la filosof!a del Derecho y no a los 

otros textos de Hegel, que muy frecuentemente estdn libres de 

todo reproche por parte de Marx, ya que Hegel plantea en su 

filosofía un problema y un panorama que dista mucho de resol~ 

verse 6nicamente con la praxis política que Marx propone¡ pero 

la cr!tica va¡e por cuanto al concepto hegeliano del Estado se 

refiere. 

b).- REVISIONISMO HEGELIANO 

La filosofía de Hegel se aferró a las ideas progresistas 

del racionalismu occidental y llevó a cabo su destino histdr! 

co. Intentaba establecer el derecho y el poder de la razón en 

medio de loe antagonismos que se des~rrollan en la sociedad -

moderna. Habría un elemento peligroso en esta filosofía, pe

ligrosupara el orden existente, y derivado de su utilización 
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de las normas de la razón Rn el an~lisis do la forma del Ests 

do. Hegel reconocía al Estado sólo en lu mudidH en que fuese 

racional, on la mu1H da en quP. prusRn lnsa i' promoviese le libe!, 

tad individuol y lus potencialid~des ~oci0les de los hombres. 

Hegfll vinculaba la realizaci6n de la raz6n e un orden hi,!! 

t6rico definido, a saber, el Estado racional soberano, que h~ 

bría sur~. do en el continente con la liquidación de la Revo-

lucidn Francesa. De esta modo, uometía su filosoffa a una -

prueba hist6rica decisiva; ya que cualquier cambio básico de 

este orden alteraría la rel~ci6n de las ideas de Hegel y las 

formas políticas ~ sociales existentes; esto significa, por -

ejemplo, que cuando la suciedad civil desarrolla formes de o~ 

ganizaci6n qua niegan los derechos esenciales del individuo y 

el Estado racional, la filosofía hegeliana habrá de entrar en 

conflicto c111 este nuevo Estado. Tembi~n el Estado, por su pe!, 

te, repudiará entonces, a la filosof!~ hegúliana. En este san 

tido 1 se plantea el Ravisicnismo. 

"La teor!a social se enfrentaba a la alternativa de aba!! 

donar los principios del liberalismo, con el fin de mantener 

al orden existente, o de oponerse al sisLema, con el fin de -

mantenur sus principios. La teor!~ Marxista de lo sociedad -

untraílabe esta dtlimo opción: (15) 

La misma Leor!~ Marxista, habí~ comenzado a axperi~ent~r 

cambio~ f~ndAmanLal~s. La histori~ del Marxismo ha confirmado 

l~ ~finidud entr~ lon mutiuGs do rlegel y el inLer~s crítico -
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de la dial~ctica materialista aplicada a la sociedad. 

Los escritos y el pensamiento revisionistas, que expres! 

ban la creciente f~ de amplios grupos socialistas en una svo

lucidn pac!fica del capitalismo al socialismo intentaron ce~ 

bier el socialismo ant!tesis te6rica y pr~ctice del capiteli~ 

mo, en un movimiento parlamentario ubicado dentro del sist_! 

ma. 

La filosof!e y.la política delcportunismo, representadas 

por este movimiento, tomaron la forme de una lucha ~n contra 

de lo que se llamd los restos del pensamiento utdpico de Marx. 

El resultado de esto fue que el revisionismo reemplazd a la -

concapci6n de la cr!tica dial~ctica con la actitud conformis

ma del naturalismo. 

Ante estas expresiones del revisionismo Hegeliano y en -

lo que toca a la Concepcidn Hegeliana del Estado, surge en In 

glaterra y en Italia particularmente, lo qua se conoce como -

el pensamiento de los neoidealistas, nos referimos fundamen-

talmente a L. T. Hobhouse, T. H. Green y A, Bornard Bosanqust. 

Por lo que hace e Inglaterra, y ~ Giovani Gsntile y Benedeto 

Croce sn Italia. Estos autoras son en suma, quienes con sus 

obras dieron pie a la leyenda negra del Estatismo Hegeliano. 

Tales fildsofos del Estado, son ejemplos de la abolicidn 

de lee normas racion~les y de la libertad individual, de las 

que dependían la @lorificacidn hegslian~ del Estado. No pue-
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de haber nada en aomdn entra ellns y Hogal, y sin embargo, ye 

desde lo primero GuHrre Pundlnl, cuando l~A condicionHs d~dns 

~mrezsron a rovu9tir form6~ d~ ~n sist~ma ~utorJ Lari~, un ª! 

plio mov rnian~.o rle opini•~n hi.l '.¡Ut1ritlu culpar al Hegelianismo 

dp la pniparoci6r. i(iool6;¡icu ele •·ste nuevci siall)ma. cDf!ltriremon 

como ajernplo, la dodicatorio de la importante obrd do L. T. -

Hobhouae, "The Metaphysical of State". 

"En medio del bombardeo de Londres, me ha sido dado pre• 

senoiar el resultado visible y tan~ible de una doctrina false 

y malvada, cuyos fundbmentos se encuentran eeg~n creo, en el 

libro que tengo delante de mi: La íenomenolog!a del Esp!ritu 

·de Hegel ••• con esta obra se inicid le mds penetrante y sutil 

de todas las influencias intelectuales que han minado el hum~ 

nismo racional de los siglos XVIII y XIX. En la teor!a Hegeli! 

na del Dios Estado, estaba ya implícito todo lo que he presen 

ciado". (16) 

11 En tanto que la herencia de ~egel y de la dial~ctica era 

defendida tan solo por el ala radical de los Marxistas, en el 

polo opuasto del pensamiento pol!tico tenía lugar un ren~ci-

miento del hegelianismo que nos conduce al umbral dol fascis-

mo. 

El neoidealismo it.aliano :ie vid asociado dr:isde el conde.o. 

zu con el movirnionto por la unificecidn nacional y mds tarde, 

con la aspiraci6n de fortalecer el Estado nacionalista en co~ 

tra de sus competirtores imperialistas. 
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Tanto Croce Como GenLile, pon!an dA r~li~ve que el predg 

minio da un poRJLivismo y un materialismo mezquinos hac!a que 

J ..• gent1; º"' sintit"ª"° eatii-:recha con 1:1ue pflquE•ñoo jnteresee -

privados y fues8 incapaz de entender la visidn amplia cie ios 

obj~tivos nucion~li~tas. El Estado Ge ve!e obligado a mante

ner sus intereocs nucionalistae en contra de la frecuente op~ 

sici6n de la clase mediH. Ademés tan!a aan que conseguir lo 

que otros Estados' nacionales habían realizado ya, una Burocr~ 

cia eficiente, una Administracidn centralizada, una Industrie 

r~cionali2ada y una preparacidn mililar complota, capaz de en 

frentarse a un enumigo interno o externo. Esta tarea positiva 

del Estado hizo que el neoidealismo italiano ~e inclinase ha

cia l~ posición hegeliana. 

Resumiendo: para el neoidealismo italiano, mientras que 

Benedeto Croce rep~estl'ta el genuino int~rprete del paneemien 

to filoe0fi6o h~geliano, actualizado' y singularizado Rn su l& 

gica y su est~tica, Giovani Gentile representa lo espurio y 

lo het~rodoxo del idealismo hegeliano, habiendo tan solu uti

lizado ~ste 1H timo autor lA Con.-:epcidn Heoeliane del Estado -

con el fin de sostenur un totalitarismo rascistoide que niega 

la individuelid&d, el esp!ritu en cuanto tal, le libertad y la 

ra zOn. 

c).- FA3CI3NO Y N~CIDNAL30CIALISHU CONTRA HEGEL 

Le rilosof!a de "egel forr.iaba parte ua la cultura quo el 
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aulori:Rrismo tonta qu: suporer. No tts, puuo, accidenLal que 

al ataque .. el nt•cionalooci<tli-:imo a Hegel comenzara con eil rep.!:!. 

dio a su Leorfc1 pol!t.i,cet. , Urred Roao•1r•bc:rg, guardiP.n oricial 

do Je "íiloRof!~ " del nacionelsoci~lismo abrid al fuego contra 

1:11 conceptl• llogdiano dal t:"tado. t:sta dootri ni!, otorgaba al 

Estado lu dignidud de lo ebsoluto y el atributo de ser un fin 

en sr. Para lns masas, el Estado se presentaba como un instr.!:!. 

mento de fuerza sin alma. El ataque ideol6gico del nacional

socialismo contra la Concepcidn Hegeliana del Estado presen-

ta un contraste complP.to con la aparente acepci6n que hace de 

ella el fascismo italiano. Estd diferencie se explica por las 

diferentes situHciunes histdricus a las que se enfrentaban e~ 

tas dos ideolog!as fascistas. 

Carl Schmitt, el fildsofo más importante del tercer reich, 

rechaza tambi~n la posicidn hegeliana con respecto al Estado, 

declarándole incompatiblP. con la esencia del nacionalsocialiJ! 

mo. Mientras que la filosofía pol!tica del 6ltimo siglo se -

hab!a basado en la dicotam!a entre el Estado y la sociedad, el 

nacionalsocialismo establece la tríada de Estado, movimiento 

(partido) y pueblo. El Estado no es, bajo ning6n concepto, la 

reelid~d pol!tica 6ltima de la Tr!ada, es superado y está de

terreinado p~r el movimiento y su direcci6n. 

La Tríada Hegeliana de familia, sociedad y Estado desapere

ci6, y en su lugar está la unidad omnicomprensiva qua devora 

todo plurali~mo de derechos y principios. El gobierno os to-
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talitario. 'l individuo exaltado por la filosof!a hegulianu, 

aquel quu produce la .razdn y la libertad, queda destruido. 

El totalituriamo eneeRd quo el individuo como tal no tiene ni 

el derecho ni el deber de existir, ya que todos los derechos 

y todos los deberes derivan a6lo de lo comunidad. A su vez, 

esta comunidad, no es ni la unidn de individuos libres, ni el 

todo racional del Estado Hegaliano, sino la entidad »naturalh 

de le raza. La iueolog!a nacionalsocialista recalca que la -

comunidad a la que el individuo está completamente subordinado 

constituye una realidad natural unida por loa lazos de le sen 

gre y le tierra y que no estd sujeta a valores o normas natu

r.elea. 

El idealismo alemdn qua culmind en la filsof!a Hegeliana 

menten!e la conviccidn da que las instituciones sociales y P.2 

líticas pod!an· llega a concordar con el libre desarrollo del 

individuo. Por otra parte el sistema autoritario no es capaz 

da mantener la vida de su orden social sin el reclutamiento -

forzoso de todos los individuas pare el, proceso econdmico, -

prescindiendo en absoluto da sus intereses. 

En 1816, cuando les guerras de liberacidn nacional hablan 

terminado, Hegel hablaba a sus •Studiantas en contra dal neg,2 

cio de le pol!tice y del Estado, que hab!a absorbido todos loa 

damds intereses en el siglo, y loe oxhortaba a defender al c~ 

raje de la verdad, el pensamiento, el poder del esp!ri tu como 

el valor mds alto: hoy ol aspfritu perece tener une funcidn d,! 

ferente: Ayude a los podares existentes s organizar, edllinis-
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trar y pronosticar la n~gaci6n de la libertad. Le raz6n so ha 

identificado con l¡.¡ x•ualillé!d: Lo que ea actual. En esto ªª.!! 

tido, ~ totalitarismo ehLdtal, dasvirt6a la Concepci6n Hege-

liana del Estado. 

c ON c L u s I o rJ E s 

Hegel no es sólo un filósofo de la política, ni un fild

sofo del Estado, en raz6n de que le Concepción sobre el Esta

do .Moderno que plantea en su obra la "Filosofía del Derecho", 

es sólo una parte integral del sistema y m{;todo filoadficos -

que Hegel se propuso estructurar en cuanto a la realización -

del hombre "totdl", esto es, la exposición total del panorama 

filosdfico hegeliano que formula en las "tríadas", y que -

permite ubicar perfectamente al "Estado", como un escalón de 

le reelizecidn total del espfitu en la persona humana, por -

ello, el esp!ritu, dentro del Estado, sdlo os un despliegue, 

en virtud de que la fase anterior es el espíritu subjetivo, y 

la fase ulterior serd el espíritu absoluto, es! le razdn den

tro del Estado, no se puede entender como le realización 6lt.i. 

ma, sino sólo una realización histdrica adecuada el Estado -

histórico, afirmación date, que se plantea en el desarrollo de 

este trabajo. 

La Concepción Hegeliana dul Estado, la concibió Hegel, -

de acuerdo a los ~contecimient~s histdricos que Gl vivid en -

su ~poca, siendo la Revoluci6n francesa, al momento o estadio 

más determinante y HHgel llegd a interpretarla como la liqui-
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daci15n d~t r.4gi.nen raudal, lo qua a su vez le permiti.11 r1mt11.!.!, 

rar al Estado Alemdn de "su" tiempo, y de lfl misma manera co.u 

cabir un Estado Moderno que, con la rigura del monarca hera-

ditario contemplada en la Constituci6n, le per·llite sugerir a 

la E~ropa de su tiempo el Rágimen Monárquico como el modelo -

máa viable a seguir desde el punto de vista de gobernante y -

gobernados. 

Las crlticas e Hegel respecto de su postura Mondrquica, 

qua lo ubican y encasillan como supuesto defensor del Estado 

Prusiano, absolutista, pangermanista, etc., carecen da funda

mentacidn y ergument.~cidn filoedrica, ya que Hegol es algo mds 

·que un tadrico o pensador del Estado Moderno en su filoeof!a 

del Derecho¡ en realidad el sistema filoedfico qua Hegel in-

tengd fue el que abarca la totalidad de la ciencia y del esp! 

ritu en cuanto tal, por lo que resulta limitado enjuiciar a -

Hegel desde el punto de vista de su filosofla pol!tica; por el 

contrario, el pensamiento hegeliano más bien intenta dar un -

enfoque de humanismo total o metafísico, o quizds antropoldg! 

co de la filosof!a como forma de vida. En la Filosof!a del O~ 

racho, Hegel sdlo pretende describir en qud consiste la libe!, 

tad en el Estado, y cuáles son las condiciones que el Estado 

debe reunir para eer Estado de la libertad. Necesariamente h~ 

brle que remitir a loe críticos de Hegel a que contemplen la 

obra filoadfica general de Hegel para qua tengan una visidn -

menos fragmentarle. 

La obra de Hegel "la filosof!a dol Derecho", el decir --
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del propio Hegul, fue elaborada fundamentalmente para sus alufil 

nos y con cardcter didéctico, por lo cual no pueda incorpora~ 

se a Hegel, con esta obra, al tipo de hombrea for•ados pare -

la pol!tica al estilo de Maquiavelo, Lennin, Marx o cualquier 

otro pensador pol!tico cuyas o~ras fueron fundamental•ante r~ 

dactadas sobre el quehacer pol!tico y la accidn pol!tica del 

hombre dentro del Estado. Al contrario de los pensadores p~ 

l!ticos, Hegel sdlo se preocupd de "pensar" el Estado sin in• 

tentar transformarlo o actuarlo, dado que co•o se ha reiterado, 

su quehacer principal fue la tiloaofla coao forma de vida, y 

en la riloaof !a del Derecho en la que desarrolld su Concepcidn 

[etdtal, en el prefacio, indica claramente cudl as l• •isidn 

·de la filosof!a y del esp!ritu dentro del Estado. Sin que hA 

ya pretendido pensar un Estado absoluto o perfecto, ya que con 

su riloaofla, Hegel sdlo pretende enaeffar cd•o deba ser la l.! 

bertad y la razdn dentro del Estado. "As!, dice el propio H.! 

gel:" Para decir algo mds sobra le pretensidn de ensenar cdmo 

deba ser el mundo, la filosof!a, en todoceao, llega siempre -

demasiado tarde. Como pensamiento del mundo, eparece sole•en

te cuando la realidad, ha consumado su proceso de for•acidn y 

se ha realizado cuando el fildsofo pinta gris sobre gris, una 

forma de vida ha envejecido y no sa deja rejuvenecer mino sol.!.*' 

mente reconocer. El bóho de Min8rua, sdlo inicia cu vuelo a 

la calda de la noche". .. 

Lo cual quiere decir que a Hegel sdlo le preocupd inter

pretar y pensar al Estado, pero lo que realmente quizo fue tran~ 

formar al hombre por wedio de un mdtodo dialdctico que no es 
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por c~erto un arte extrínseco, ni os un mdtodo de u6aqusda o 

de exposición filoadrica, sino lo propia y verdadera natural.! 

za de las daterrninacionus intelectuales e.le las cosas y de lo f!, 

nito en general, la verdadera esencia de la realidad. En es

te sentidu, 61 6ltimo aspecto que las Tríedaa del sistema heg~ 

liana pretenuen con la exposición del espíritu absoluto (rel,! 

gidn, arte y filosofía), es llagar a concebir al •Hombre To-

tal" da ah! que el sistema y mdtodo hegeliano no se puede cir 

cunscribir a una mera interpretación política de un penaamie.!!. 

to respecto de la Concepción del estado. 

Para la adecuada interpretación y estudio de la Concapcidn 

·Hageliuna del Estado, no es necesario todo el estudio de la -

obra total hegeliana, filosóficamente hablando, ya que en su 

tantas vacua citada "íilosof!a del Derecho•, es donde des~rr,2 

lle plenumente Hegel su idea del Estado; paro para la compren 

sidn o defensa de Hegel por lo que a los críticos o antagoni.!, 

tas de su Concepc!dn del Estado se refiere, loR autores más -

respetablus sobre esta maturia son: A. Kojove, Jean Hyppolite, 

Rogar Garaudy, Georg Lukács y fundamantalmentu Eric Heil, por 

citar loe m~s'conspicuos, consideran que os menester rastrear 

en toda la obra hegeliana (a partir de sus escritos teológicos 

y políticos de juventud), dl•nde habla del ideal político E:it,!! 

tal y del g~~men de la teorl8 del Estada Moderno quo deserro~ 

116 en la Filo"1of!a del D€1rect.o. Es qui1~0 Eric <leil en su -

obra "Hegi.l y el Estado", el r.i<1s 111cido ex¡iosi t.or, y e SL• vez 

just.ific~dor y derunsor de Ilegal en t:.u::.nto a L'I Concapcidn --
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del Estada Heueliano se refier~. 

FJ.nalmentQ., las teroiveraaciones quo el ;iensaniiEinto heg! 

liana sufrid d~spués de su muerte cu~ndo muchos pensadorHs 

posthegelianoe pretendioron involucrarlo en tendencias tan 

aberrantes como el fascismo y el nazismo, carecen tambi~n de 

fundanientaci6n racional toda vez que Hegel rue un opositor r.a 

suelto del Estado totalitario y nunca concibi6 al Estado sep~. 

rado de la libertad y racionalidad individual para el desnrr~ 

llo integral del propio Estado. Nociones ~stas que desde lu..!!, 

go se niegan y contraponen en los reg!menes totalitarios. 

Los estudios de le segunda mitad del presente siglo, en 

cuanto al pensamiento hegeliano se refiure, se han encargado 

de hacerlo los autores antes citados y consultados para el pr..!!. 

santa trabajo, dando testimonio del nuevo surgimiento de un -

redescubrimiento del fil6sofo alem~n, este redescubrimiento -

confirmH ~ue su pensamiento fue de una universalidad a la cual 

nada de lo humano le fue ajeno, por lo que resulta actualmente 

restringido encasillar a Hegel co~o "te6rico del Estado Prusi! 

no", situaci6n ésta que pretendi6 eniquil~r al sistema hege-

liano e finelus del siglo µasado • 

• 
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