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PRIMERA PARTE 
DIALECTICA 

"A menudo se alzan quejas contra la superficialidad del pensamiento contempo-rdneo y la decadencia de la ciencia s61ida. Solo que no veo que aqu£llas que tienen sus bases bien fundamentadas, como las matemdticas, la ffsica, etc., merezcan tales reproches en lo mas minimo, sino que por el contrario conservan el antiguo prestigio de la solidez, y la ultima de ellas llega aun a acrecentarlo. Ahora bien, precisamente el mismo espfritu se manifestarfa en otras ramas del conocimiento si nos preocuparamos por rectificar sus principios. Ante la carencia de esta correc-cion, la indiferencia, la duda y, finalmente, una crftica rigurosa, dan testimonio mds bien de un pensar solido. Nuestra epoca es, particularmente, la 6poca de la crftica, a la que todo debe someterse. La religi6n, invocando su santidad, y la legislation, apelando a su majestuosidad, pretenden generalmente substraerse a ella. Pero despiertan asf bien fundadas sospechas sobre ellas mismas, y no pueden pretender ese respeto sincero que la raz6n concede solo a aquello que ha podido sostener su examen libre y publico. KANT, Critica de la razdn pura. 

"Lo que antes [de la Critica de la razdn pura] se llamaba metafisica ha sido, por asf decir, arrancado de cuajo y ha desaparecido del dmbito de las dencias. ^Donde se escuchan o se pueden escuchar todavfa los sones de la antigua ontologia, de la psicologfa racional, de la cosmologfa o aun mismo de la antigua teologfa natural? ^Donde despiertan todavfa interes investigaciones, por ejemplo, sobre la inma-terialidad del alma, sobre las causas mecdnicas y finales? Aun las anejas pruebas de la existencia de Dios son aduddas solo por su valor historico o para edificar y elevar el espfritu. La perdida del interns tanto par el contenido, como por la forma de la antigua metafisica, es un hecho evidente. Si tan asombroso es que a un pueblo le resulten inutiles su ciencia del derecho publico, sus creencias, sus hd-bitos eticos y sus deberes, no lo es menos que pierda su metafisica; es decir, que el espfritu que otrora se ocupaba de su esencia pura no tenga ya existencia efec-twa alguna en ese pueblo". HEGEL, Ciencia de la logica. 





CAPITULO I 
DUALISMO Y MEDIACION 

I. PLANTEOINTRODUCTORIO 
1. LO "JURIDICO" EN HEGEL 
Un estudio dedicado a un pensador de la talla fdosofica de Hegel y referido 

especificamente a su doctrina juridica, es decir, a una materia que —en su espe-
cffico significado hegeliano- abraza la dimensi6n prictica e hist6rica del ham-
bre en la totalidad de sus proyecciones, enfrenta cuestiones exeg^ticas que por 
su vastedad amenazan todo propdsito de conducir la investigacitin en torno a 
ciertos aspectos determinados de su pensamiento. Se hace necesario entonces 
establecer un lfmite que sirva a su vez de guia en el oc£ano conceptual del sis-
tema hegeliano. En nuestro caso, la intenci6n es poner en evidencia -a l menos 
en sus rasgos esenciales- el nexo entre logicay politico en el dmbito del pen-
samiento iusfilosofico de Hegel; un tema cuya importancia lo justifica —cree-
mos— como principio de comprension de algunas pautas tasicas de su filo-
sofia. 

Este proposito nos ha impuesto una doble restriction. Por una parte, 
prescindimos de considerar el problema de la evoluci6n de las nociones que 
analizaremos en su formulation madura. Nos atendremos en consecuencia 
a la exposici6n que de ellas ofrecen los Lineamientos de filosofia del derecho 
o derecho natural y ciencia del estado en compendio.1 Esta obra, la ultima de 
envergadura publicada en vida de su autor, se nutre de las distintas vertientes 
fllosoficas operantes en la formation conceptual de Hegel y lleva a cumpli-
miento las respuestas a problemas planteados desde sus primeros escritos. Juz-
gamos que es en ella, mas que en ninguna otra, que confluyen y alcanzan su 
signification mas apropiada —en funci6n de la metaffsica idealista que las sus-

1 Hemos utilizado la edicion de E. Moldenhauer y K.M. Michel, G.W. F. HEGEL, Werke in zwanzig Banden, Frankfurt a/M. 1970, que toma como base la de 1832-1845. Indicamos en cifras romanas el volumes seguido por el numero de pagina; o directamente el paragrafo (#) con su Observacidn (Obs) y/o Agregado (Agreg) en el caso de la Filoso-fia del derecho (FD) y de la Enciclopedia (Enc). Para la Fenomenologia del espiritu (Fen) las referencias son en cambio a la edici6n de HofFmeister, Hamburg 1952. Hemos utiliza-do tambien la edici6n de H. Nohl, Hegels theologische Jugendschriften, Tubingen 1907. Salvo con algunas obras indicadas expresamente en las notas correspondientes, todas las citas restantes remiten, a traves de la fecha entre pai&itesis seguida de la pagina en la e>dici6n que hemos utilizado, a la Bibliografia detallada al final de este trabajo. 

13 



DIALECTICA Y DERECHO 

tenta- las multiples cuestiones que configuran la noci6n de "derecho". Este 
concepto vale as? menos como categoria parcial del sistema que como nocion 
totalizante y comprensiva no s<51o de lo iuridico en sentido estricto, sino tam-
bi&i (y fundamentalmente) de la moral y la politica, de lo economico y socio-
logico, de la historia universal y aun de la religion; es decir, del rico universo 
tematico propio del espiritu objettyo: "al hablar aqui de derecho no queremos 
significar meramente el derecho civil, lo que generalmente se entiende por 61, 
sino la moralidad, la eticidad y la historia universal, que pertenecen tambten 
a esta cuestion, pues el concepto reune estos pensamientos en conformidad con 
la verdad" (FD, #33 Agr.)* 

A esta restriction se agrega la de dirigir nuestra atencion particulaimente 
a los parigrafos relativos a la sociedad civil y al estado, por entender que es en 
ellos donde se decide la suerte de la conciliacion histdrica y social auspiciada 
por Hegel y sustentada en su doctrina de la mediacion metafisica. Digamos 
entonces que la Gencia de la Idgica converge en la Filosofia del derecho para 
fundamentar e iluminar el sentido de la doctrina politica hegeliana. A la luz de 
estos presupuestos, centraremos el analisis de la correlation entre Idgica especu-
lativa y teorfa etica en los que hemos considerado los puntos fundamentales 
del sistema: 1) la relation entre lo particular y lo universal en la esfera logico-
metaffsica; y 2) el nexo entre sociedad civil y estado en el dmbito polftico-ju-
ridico. Esta biparticion tematica condiciona la estructura del presente trabajo. 

2. LOGICA Y POLITICA 
Es importante destacar desde ya que no se trata de una simetria meramen-

te formal entre Idgica y politica, sino de una unidad de inspiraci6n, digamos 
"totalizante", que vuelve homogdneas ambas esferas y determina su conexion 
reciproca, la interrelation de sus figuras internas y los correspondientes pasajes 
o transiciones "dial6cticos". 

El objetivo filos6fico de Hegel, que es a su vez su prop6sito politico y mo-
ral (y que en este aspecto no se diferencia pues del Sollen que 61 mismo critica), 
lo impulsa a articular su pensamiento segiin m6dulos polivalentes aplicables en 
ambitos diversos (desde la quimica al derecho publico), que resultan asi redu-
cibles —en desmedro de su especificidad y cognoscibilidad- a simples ejempli-
flcaciones de un patr6n logico-metaffsico pretendidamente universal. Ello ex-
plica tanto la comunidad e structural en la configuraci6n interna de las "partes" 
sistematicas, como la repeticion del esquema resolutivo a lo largo de las sucesi-
vas etapas que jalonan el movimiento de la sustancia-sujeto. Ello explica tam-
bien la inevitable conclusi6n que corona el curso "dialectico" del Espiritu ob-
jetivo. Mas concretamente: la superaci6n de la sociedad civil (principio de la 

2 Para esta conception del "derecho" en sentido lato, propia de la maduiez de Hegel, cf. Maspetiol (1967), Bobbio (1970) y Cesa (1971). Este significado amplio del termino y la consiguiente necesidad de comprenderlo a partir de su insertion en la estruc-tura general del sistema, se aproxima a lo que Goldschmidt (1967) llama "filosofia juri-dica mayor" (cf. p. 5 y ss. y p. 19 ss.). 
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particularidad y del individualismo) en y por el estado (realization de la "ver-
dadera" universalidad), o sea la conciliation o plenitud propia del mundo cris-
tiano-germanico (FD, #358 a #360; XII, 419 a 460), tiene lugar gracias al es-
quema de la mediacidn especulativa. De este modo, la metaffsica idealista per-
mite a Hegel postular la superacion de la escision y del dualismo que, a su jui-
cio, distinguen la historia y la filosofia a partir de la disolucion del mundo 
clasico.3 

H. ESCISION YCONCILIACION 
3. LO PARTICULAR Y LO UNIVERSAL 
En una frase programitica, que sintetiza el motivo conductor de la tarea 

filos6fica que Hegel se ha propuesto, leemos que el espiritu "conquista su ver-
dad solo al encontrarse a si mismo en el absoluto desgarramiento (ZerriSsen-
heit)" (Fen, 30). Con ello Hegel alude a la quiebra de la "bella unidad" del evo 
clasico provocada por el principio del individualismo. La fuerza de la subjetivi-
dad ha descompuesto la organicidad de la ciudad antigua, abriendo de esama-
nera un nuevo perfodo historico-filosofico, precisamente aqudl en el cual "la 
imagen del estado como producto de su propia actividad desaparece del alma 
humana" (Nohl, 223).4 

La peculiaridad distintiva de su filosofia consiste en que Hegel vive esta si-
tuaci6n trdgica como omnivalente, presente en todas las manifestaciones del 
espiritu y en todas las facetas de la actividad humana: "espiritu del pueblo, su 
historia, religi6n, grado de libertad,no pueden ser considerados separadamente, 
ni con relation a su influencia reci'proca ni con relation a su naturaleza, pues 

3 Ademas de las obias que iremos indicando oportunamente, ofiecen una visi6n de conjunto del pensamiento hegeliano las de Cassirer (1920) pp. 373 a 474, Stace (1924), Moog (1930), De Negri (1943), De Ruggiero (1947), Mure (1940), Gr&oire (1958), Findlay (1958), Kaufmann (1966), Bodei (1975 a), Taylor (1975). La aun hoy sugestiva e indispensable biografia de Hegel escrita por Rosenkranz (1844) y las lectiones de Haym (1857) constituyen las monografias mas significativas del siglo pasado. Un panorama de la evolution y del estado actual de los estudios hegelianos lo ofrecen especificamente los Hegel-Studien, el Hegel-Jahrbuch, el "Bulletin de literature hegelienne" de J. P. Laba-rrifere y colaboradores en los Archives de Philosophic (cf. los tomos 33, 1970; 37, 1974; 41, 1978 y 44, 1981). Recordemos Cuademos de filosofia, II (1949); remitimos asimis-mo a las resenas de Bobbio (1971 a) y (1972), Bodei (1972), Cesa (1973), y al trabajo de Ottmann (1977). 
4 Sobre lo que podri'a considerarse como la vivencia existencial de la "mediation" en el joven Hegel, cf. Niel (1945) pp. 19 a 110, quien la entiende como la necesidad de una captation tal del nexo viviente entre las partes del todo, que de ese modo lo re-componga y con ello recomponga "la union de loshombres entre si" (p. 22). Cf. tambien Wahl (1929), en especial pp. 118 a 151, De Negri (1943) pp. 28 a 65, L6with (1949) p. 230 ss., Rohrmoser (1961) pp. 55 ss., 63 ss., 101 a 114, Peperzak (1969). 

15 



DIALECTICA Y DERECHO 

mantienen un vinculo estrecho" (Nohl, 27). s El "desgarramiento" se presenta 
asf en la dimension gnoseologica y ontologica como sujeto enfrentado al obje-
to, pensamiento al ser; pero tambi&i como dualismo religioso en la trascenden-
cia de un Dios inalcanzable; y, obviamente, como alienacion politica y moral: 
el interns privado contrapuesto al interns general, la moralidad individual a la 
eticidad comunitaria.6 Consecuentemente con ello, el encuentro del espfritu 
consigo mismo no puede quedar excluido de ninguna de estas dimensiones,lo 
cual a su vez explica la determination recfproca entre el discurso 16gico y el 
politico, que aspiramos a ilustrar en sus aspectos mas significativos. 

La escision que Hegel cree ver resuelta en el estado y en el saber absolute 
encuentra su expresion mds profunda en la problematica metafisica de la rela-
tion entre lo particular y lo universal, lo finito y lo infinito, que no es mas que 
la transcription filosofica de la relation entre el mundo y Dios, tal como ella 
es enfocada desde la peculiar optica hegeliana. Hegel no abandonara jam is la 
conciencia alcanzada en su obra juVenil de que, con relation al nexo entre el 
hombre y la divinidad, "es evidente que la investigaci6n de esta cuesti6n, de 
ser conceptualizada a fondo, concluye en la consideration metafisica de la re-
lation entre finito e infinito" (Nohl, 146). Que lo verdadero sea el todo (como 
reza el famoso "Prefacio" a la FenomenologiaJ, signifies que la totalidad-suje-
to vive el drama de su propia negatividad —sin la cual serfa "muerta" sustancia 
intelectualfstica— en todos los lados y figuras de su naturaleza omnicompren-
siva. Solo sufriendo la fuerza de la negation que ella ejerce sobre sf misma, pue-
de desarrollar el proceso de recomposicion o conciliaci6n a lo largo de una su-
cesion de fases diaMcticas. S61o asf se realiza ' la tarea de la filosofia, a saber: 

s Cf. asimismo Nohl (pp. 383-384) y, particularmente ilustxativo, el Systemfragment, 
mi Nohl, pp. 345 a 351. P. Rossi (1958) y Merker (1972) pp. 20-21, destaean la evolu-tion de las ideas de "dialectica" y de "mediati6n" como el instrumento logico-metaffsico con el cual Hegel intenta resolver el problems de la escision, y que lo lleva a una vision idealista y teologizante de la historia. Al respecto, cf. Bruaire (1964) p. 113 ss., y el juitio de Cassirer (1946) pp. 261-262: "en la filosofia de Hegel, la f6rmula spinozista Deus give natura se ha convertido en la formula Deus sive historia (...). En el sistema hege-liano, la historia no es la mera aparition de Dios, sino su realidad: Dios no solo tiene' historia, el es la historia". 

6 En la Filosofia del derecho, la idea de "alienacion" (Entausserung, Verdusserung) prevalece en su significado jurfdico-filosofico, es decir, como cesion de bienes o, mejor, como objetivaci6n de la voluntad en la cosa cedida; consecuentemente, como encuen-tro del Yo con otras voluntades o "apertura a la alteridad". Lo cual significa — comc observa MarceOa D'Abbiero (1970) p. 180 ss., en un trabajo que rastrea minuciosamente la utilization de esta notion en el corpus hegeliano- que la "alienati6n" tiene un matiz negativo solo cuando lo que se pretende alienar es lo inalienable, lo propio de la persona-Kdad humana {cf. FD, #65 a #70; #73). M. Rossi (1970 b) p. 160 ss., distingue entre un uso juvenil del termino, que podrfamos llamar pre-dialectico, y mas affn al sentido ilu-minista, y otro especulativo y especfficamente hegeliano (sobre todo a partir de Frank-furt). La "alienacion" indica en este segundo caso el momento negativo o de la "diferen-cia" que el totum pone en el interior de sf mismo (con todas las proyecciones historico-sotiales que esta instancia logica recibe en el sistema). 
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"unificar los presupuestos" (II, 24). Es decir, unificar, por un lado, la necesidad 
misma del filosofar, cuyo "venero es la escision (Entzweiung)" (II, 20), y por 
otro, "la escision en ser y no ser, en concepto y ser, en finitud e infinitud" 
(II, 24); o sea una tarea consistente en "poner el ser en el no ser como su 
manifestaci6n —como devenir, la escisi6n en lo absoluto—, lo finito en lo in-
finito —como vida—" (II, 25). Como veremos, la mediaci6n logico-especula-
tiva y la identidad diatectica constituyen el instrumento que permitira llevar-
la a cabo: "para superar la escisi6n, ambos opuestos —sujeto y objeto— deben 
ser superados; son superados como sujeto y objeto en la medida en que son 
puestos como id&iticos" (11,95), pero en una identidad que no es la "abstrac-
ta" debentendimiento. Se trata en cambio de la dinamica movilidad de la sus-
tancia-sujeto que es si' misma en su ser otro. 

Atentendonos al planteo hegeliano, y sin considerar todavia su significa-
ci6n idealista y la consiguiente distorsi6n interpretativa operada por Hegel, po-
demos agrupar los tdrminos que aquf entran en juego en dos polos antag6nicos. 
Por un lado tenemos lo particular o finito, lo empirico que como materialidad 
objetiva representa el datum de nuestras sensaciones y el contenido del cono-
cimiento que sobre ellas se asienta. Si nos desplazamos desde la Logica al Es-
piritu objetivo, encontramos la instancia de la particularidad realizada en el 
principio del individualismo y de la propiedad privada, en la sociedad civil y en 
el mundo economico moderno caracterizado por las leyes de la competencia y 
del egoismo; finalmente, en el formalismo jundico y moral del racionalismo 
abstracto y del Sotten. De manera correlativa, nucleamos del otro lado lo uni-
versal, pero con la connotation peculiar que Hegel confiere a esta notion: 
"verdadera infinitud" o idealidad del concepto "concreto", Idea que se realiza 
al presentarse como fundamento metafisico de su (aparente) opuesto. En el 
amhito de la historia: la eticidad y el estado. 

La tension o polaridad entre estas nociones anima el planteo filosofico 
de Hegel, ya sea como instancia negativa (al ser reducida a oposicion abstracta 
por el entendimiento), ya sea (en su formulation dialectica) como soluci6n del 
antagonismo que tales conceptos reflejan. En ambos casos, lo impulsan a la ela-
boracion del sistema. 

4. LA "CONCILIACION" Y LA HISTORIA 
Adelantemos una observaci6n crftica, que desarrollaremos sucesivamente. 

En la "soluci6n" hegeliana subsiste un hiato insuprimible entre la formulation 
conceptual y su correlato real, entre el modelo te6rico y la realidad de la cual 
este deberfa ser la explicaci6n "rational". En su obstinada facticidad, las situa-
tions concretas se resisten a someterse a la superacion que la "razon diabeti-
ca" pretende imponerles y, en consecuencia, no encuentran tampoco en se-
mejante esquema especulativo una explicacion adecuada. De manera especial, 
el dualismo entre lo privado y lo publico asumido liicidamente como presu-
puesto de la doctrina y expresado en las figuras de la "sociedad civil" y el "es-
tado" (hiego veremos con cudles particularidades), escapa al lecho de Procusto 
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de la conciliation hegeliana y sanciona el divorcio entre historia y teoria. Mas 
alii del modo como el autor de los Grundlinien articula las parejas de concep-
tos indicadas y mas alld tambidn de la carga semantica que les atribuye en el 
contexto del sistema, persiste efectivamente el antagonismo que ha impulsado 
el filosofar hegeliano y que hace asf que el desenlace auspiciado se reduzca a 
una mera expresion de deseos. El curso historico efectivo (el dualismo que He-
gel teoriza acertadamente en la base misma de su planteo) obedece a una 16gica 
diversa y la Versdhnung permanece confinada en la formulaciOn teOrica, sin 
que pueda demostrarse su asidero en la realidad. De este modo, el proyecto he-
geliano aparece inevitablemente condenado al mismo tipo de inutilidad opera-
tiva (teOrica y practica) que Hegel denuncia —desde las posiciones de su presun-
to "realismo"— en las propuestas deOnticas del entendimiento "abstracto". 
Con una salvedad importante: el "deber ser", si bien no necesariamente im-
plica, al memos permite un distanciamiento y una actitud critica que no tienen 
cabida en la construction idealista. En virtud de sus propios principios (y la 
Gencia de la logica tiene aca una palabra decisiva), esta cae en la justifica-tion indiscriminada de elementos poli'ticos contingentes y transetintes presen-
tdndolos como la "manifestaci6n" de lo rational en y para si. La objetiOn a 
semejante procedimiento no consiste, es obvio, en que Hegel haya justificado 
tal o cual regimen historico particular (accidental como todo lo histOrico), sino 
en la incapacidad de la 16gica dialectica como instrumento comprensivo mismo, 
es decir, su inutilidad como aparato conceptual "superior" destinado a funda-
mentar una teoria cientffica de la realidad. 

Incapacidad entonces del idealismo (ie. de la conception dialectica de la 
realidad) para mediar raz6n e historia. En el caso de Hegel, el conflicto se agra-
va a causa de la identification que 61 lleva a cabo entre esferas no directamente 
asimilables entre sf, animado por su vision £tico-organicista de inspiration 
cldsica y al mismo tiempo consciente de los derechos de la subjetividad moder-
na. El punto que juzgamos decisivo es pues el siguiente: el propOsito hegeliano 
es traducir, de manera tfpicamente idealista, la unidad que prevalece sobre el 
dualismo en un ambito determinado (el gnoseol6gico: nos referimos a la unidad 
de forma y contenido en el saber), en una suerte'de esquema ontol6gico omni-
comprensivo, valido tambten y fundamentalmente para la realidad efectiva del 
mundo historico. Podemos resumii el resultado de este movimiento destacan-
do que a la disoluciOn metafisica de los presupuestos de la gnoseologia moder-
na (Gencia de la Idgica) hace pendant la elaboration de un modelo politico 
hfbrido y asentado en la diffcil conjugation de elementos heterog^neos, permi-
tida por la 16gica especulativa (Filosofia del derecho). 

5. LA MEDIACION ESPECULATIVA 
Hegel lleva a primer piano la correlation entre mediacidn idealista y con-

ciliacion etica pues el hilo conductor de su pensamiento consiste en la tenta-
tiva de superar toda forma de dualismo mediante el reconocimiento de la reali-
zacion o presencia efectiva, en el mundo espiritual, de aquellas categorfas o fi-
guras ideales que la logica expone en su pureza. Por ende, la comprension del 
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nexo que mantienen en la filosofia jundica los conceptos implicados por el 
movimiento de mediaci6n presupone la de su condici6n 16gico-metafisica, ya 
que en la base de la ciencia del derecho est£ "el procedimiento cienti'fico de la 
filosofia, que en aquella se presupone a partir de la logica filosdfica" (FD, #2 
Obs). Dado que "en el conocimiento filosofico la cuestion principal jeside en la 
necesidad de un concepto y la demostraci6n y deduction del mismo consisten 
en el camino por el cual deviene un resultado" (Ibidem),'' es entonces necesario 
ante todo que nos ocupemos de este "camino" o mediation (Vermittlung) pre-
supuesta por el "devenir" del concepto de derecho. 

La superaci6n de la escisidn valiendose de un esquema logico-metafisico 
extrapolable a las distintas esferas del sistema presupone la resoluci6n del tema 
de la mediacidn, o sea del proceso o desarrollo que conduce a la constituci6n 
de todo saber rational en oposicion a una aprehension inmediata (no-mediata) 
de la verdad. Limitandonos a esta ultima determination gen£rica —Le. no espe-
cfficamente idealista—, podemos encuadrar la concepci6n de Hegel dentro de la 
tradition racioncdista del pensamiento occidental, caracterizada por afrontar 
el problema de la verdad como el del acuerdo entre la instancia universal (diga-
mos "explicativa") y la particular o de "contenido" —que es explicado por 
aquella—, de manera tal que dicha concordancia reposa sobre un procedimien-
to discursivo y conceptualizante. 

Sin embargo - y dste es el aspecto que quisieramos recalcar ahora—, la 
especificidad de la mediation hegeliana no se agota ni mucho menos en esta 
filiation, sino que adquiere su rasgo distintivo gracias a la peculiar flexion que 
Hegel imprime a esta herencia filosofica. Para aferrar el significado que este 
concepto de "mediation" recibe en el contexto de su doctrina, debemos des-
tacar primero el sentido -diverso del hegeliano- que el mismo asume como re-
quisite de toda formulaci6n cognoscitiva con rigor cienti'fico. S61o despu^s 
de ello abordaremos la "deformation" especulativa, idealista, y su consecuente 
aplicacion en el imbito del espiritu objetivo. 

m. MEDIACION Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO8 

6. CARACTER DISCURSIVO DEL PROCESO GNOSEOLOGICO 
La exigencia de mediation propia de todo saber rational representa la afir-

maci6n del caracter necesariamente discursivo o procesal del conocimiento que 

7 "Asimismo se presupone aquf demostrado en la 16gica el metodo segun el cual, en la ciencia, el concepto se desarrolla a partir de si mismo y constituye un progreso y una producci6n inmanente de sus deteiminaciones ', en vez de "una aplicacion de lo universal a una materia recibida de otra parte" (FD, #31). 
8 Para las consideraciones siguientes, cf. Colletti (1969 b), pp. 3 a 76; asimismo Delia Volpe (1956) p. 434 ss., Popper (1959), Albert (1969) pp. 9 a 72. 
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se origina por dicha mediation. Desde este punto de vista, todo saber implica 
un proceso de elaboration intelectiva del material que nos proporciona la ex-
periencia, es decir, consiste en la conceptualization del contenido particular me-
dictate un procedimiento gnoseologico. El resultado del mismo es algo justifi-
cable (ya que el procedimiento en cuesti6n responde en su estructura formal 
a requisitos logicos y epistemologicos generates) y, al menos indirectamente, 
contrastable, susceptible de ser "puesto a prueba" y cotejado con los datos 
emptricos de los que dicho "resultado" (lo universal) intenta dar razdn. No hay 
conotimiento gracias a experiences irrationales, a intuiciones inmediatas, 
misticas o esteticas (y que de hecho se agotan en si mismas y en la verborrea 
con que se las piesenta), sino en virtud de un discurso conceptualizante. Si asi 
no fuera, el conotimiento caeria victima del arbitrio subjetivo y se destruirfa 
a si mismo. 

En cuanto proceso, la mediation presupone movimiento y terminos rela-
cionados por el movimiento mismo. Estos terminos son lo particular, enten-
diendo por ello el dato empfrico en su puntual efectividad o presencia sensible 
inmediata; y lo universal (conceptual) que da razdn del primero en virtud del 
nexo que el hombre opera entre ambos. La mediation es precisamente la rela-
tion entre ambos elementos, el pasaje reciproco o doble movimiento que los 
conecta (mediatiza) y en funcion del cual cada uno de ellos cumple un rol de-
terminado en el proceso de conocimiento. 

7. PRIORIDADDELO PARTICULAR 
El primer aspecto de la mediacidn se caracteriza por asumir como "punto 

de partida" —metaforicamente hablando— los datos empfricos en su inmedia-
tez ante la conciencia: £stos resultan asi la condition del resultado conceptual 
que los explica y simultdneamente representan la instantia de objetividad ante 
la cual dicha explicacidn debe corroborarse. La "materia" que nos afecta es el 
elemento extra4dgico del cual "parte" la actividad cognoscitiva y al cual "vuel-
ve" para evaluar, ante la realidad que la conciencia tiene frente a si, la inter-
pretation teorica de la misma. 

Asi planteado, este primer lado de la mediacidn atribuye a lo particular 
un conditionamiento de tipo "causal", en el sentido de que lo conceptual-uni-
versal aparece como una especie de efecto determinado por el "punto de parti-
da" y dependiente de aquello ante lo cual debe justificar sus pretensiones de 
cientifitidad. El proceso refleja de este modo tanto las caracteristicas del cono-
cimiento en cuanto investigation y manipulation de un material dado, como su 
inevitable sometimiento a "lo empi'rico" que constituye su contenido (su aper-
ture o "falsabilidad"). 

La formulaciOn por parte del sujeto cognoscente de una tentativa de expli-
cation de lo particular que el pensamiento encuentra frente a si podria ser 
ilustrada con la representation del an&Ms o "descomposicidn" de lo concre-
te mismo, que el investigador va llevando a cabo de las maneras mas diversas y 
segun pautas teOricas heterog^neas, pero siempre con el propOsito de destacar 
las articulaciones de lo dado, de 'leer" sus componentes y poner en evidencia 
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sus rasgos esenciales, para poder entonces enunciar la instancia universal o ideal 
que da razon de lo particular "comprendido" en ella. Este por su parte, en su 
irreductible autonomia ontologica, pone continuamente en jaque las hipote-
sis y explicaciones que el investigador conjetura.9 

Lo extra-16gico o contenido material del conocimiento, aquello cuyo ori-
gen escapa a la dimension subjetiva, se "inserta" —por asi decir— en la univer-
sidad logica: pensar lo empfrico dado, conceptualizar lo particular y concreto, 
equivale a transformarlo en algo universal. Una transformation —observemos 
atentamente— que adquiere un significado exclusivamente gnoseologico y no 
metafi'sico. Se logra de tal modo configurar en el concepto resultante ("con-
dicionado") una suerte de totalidad ideal que "absorbe" en su seno el material 
dado a la conciencia, es decir, lo vuelve (al conceptualizarlo) efr contenido de 
6sta. Adoptando los t£rminos tradicionales que encontraremos al tratar la ar-
gumentation hegeliana, digamos que el ser deviene significativo para el hombre. 

8. PRIORIDAD DE LO UNIVERSAL 
La exigencia de conocimiento quedaria trunca si se limitara a esta "absor-

cion" del ser por parte del pensamiento. Se excluirfa de tal modo un segundo 
aspecto, logicamente simultaneo y equivalente al primero: el prius es ahora 
el concepto, mientras que el objeto concreto en la multiplicidad de sus determi-
naciones aparece como su "resultado". De manera sim^tricamente inversa, 
aquello inmediato de lo cual "partimos" (lo particular dado) es tambi&i la me-
ta que alcanzamos cuando implantamos en el caos de la mera particularidad 
contingente el orden que s61o el principio conceptual puede ofrecer. La ins-
tancia universal es, desde esta perspectiva, elhilo conductor de la investigation 
y lo que proporciona racionalidad a la variada multiplicidad empfrica, la cual 
s61o asi puede ser explicada. Es decir, procedemos ahora como si dedujeramos 
de la esencia ideal las distintas peculiaridades que constituyen la realidad de lo 

9 Ciertamente, es la teorfe que confiere significaci6n a esta instancia de materia-lidad objetiva, la cual resulta asf condicionada por las diversas cosmovisiones y "paradig-mas". Pero la teon'a no crea el contenido material, lo universal no es un demiurgo omni-potente, y la ineliminabla autonomia de dicha instancia, que podriamos llamar "objeti-va", garantiza la perfectibilidad y sinteticidad del saber y al mismo tiempo la comunica-bilidad (aun con "interferendas") entre paradigmas alternativos. i.e. garantiza la "traduc-cion". Con ello queremos sefialar la posibilidad de un discurso "objetivo", al menos en el sentido de una I6gica del conocimiento, aunque sea minima y sin que ella elimine la re-latividad de lo cultural en cuanto fen6meno historico. En este punto, el discurso debena abrirse a la problemitica epistemol6gica contemporanea, pero consideramos que en fun-ci6n de los fines de esta exposici6n podemos prescindir de entrar en la cuestion de la "16gica del descubrimiento cientifico" y de su eventual reduccion a una psico-sociologfa de la investigacion. Y el conexo problema de una "epistemologia (presuntamente) ai^r-quica". En tal sentido, ofrecen una valiosa sintesis de las principales posiciones teoricas en liza (Popper, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Toulmin entre otros) las observaciones y en-sayos presentados por lakatos y Musgrave (1970), Suppe (1974), Lakatos (1971) y Strttker (1976). El motivo que nos interesa acentuar, por ser decisivo para la evaluation 
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conocido; dicho de otro modo, "deducimos" del concepto el sistema de las 
determinaciones individuales del objeto. 

Este "descenso", que se plasma en la exposition cientffica, es lo que en 
sentido estricto vuelve comprensible lo real al estructurar la variedad de sus no-
tas distintivas de manera orgrfnica e iluminativa del significado que se esta ma-
nifestando. La teorfa "crea" su ambito de aplicabilidad. Se parte del concepto, 
de la caracterfstica definitoria abstracta,para ir "ganando" gradualmente el ob-
jeto, para ir conformando lo particular en sus distintas facetas y conocerlo. No 
se trata entonces de un procedimiento analitico, sino mas bien de una sintesis 
o integration sistematica de los rasgos empfricos a la luz del concepto, hasta lie-
gar a la exposition (provisoriamente) completa del objeto en la riqueza de su 
contenido. 

Asimismo, si hemos asimilado el primer aspecto de la mediacidn cientffica 
a una suerte de causalidad o condicionamiento (por parte de lo particular), co-
rresponde que con el segundo lo hagamos al ftnallsmo, pero exclusivamente 
en el sentido de que la instancia universal-conceptual opera como principio-
gufa en la elaboration del conotimiento objetivo. Conviene tal vez aclarar que 
esta notion no implica en absolute la idea de un proceso determinado de an-
temano en vistas de una meta ya conocida y cuya habitual cadencia teleologi-
ca es la "unidad - ruptura - unidad recompuesta". Se trata tan s61o del aspecto 
por el cual el concepto actiia como hilo conductor de toda investigation, pues 
sin dicha pauta universal la multiplicidad de datos, de por si caotica, no alcan-
zarfa nunca el rango de conocimiento. Sin embargo, debemos reconocer tam-
bien que, en cuanto finalismo, este proceso lleva a que el objeto parezca, en su 
efectividad misma, un resultado "puesto" por la actividad del sujeto, ie., como 
si lo ideal fuera el prius ontologico de lo real. Dicha actividad subjetiva, por el 
contrario, tiene una validez exclusivamente gnoseologica. 

Nos parece oportuno hacer acd una aclaracion importante. Establecidas las 
pautas precedentes, no queremos sin embargo indicar con ellas lo que es, o, me-
nos aun, lo que deberia ser la practica efectiva de la investigation, como si pro-
pusieramos un codigo de procedimientos que exigiria un cumplimiento estric-
to para que los resultados obtenidos pudieran ser calificados como "cientifi-

de la filosofia hegeliana, es, para decirlo con teiminos mas tradicionales, el de la dimension "ontol6gica" y de la funci6n que consecuentemente adquieie el piano gnoseologico. Nuestro tema principal es entonces el tratamiento hegeliano de la instancia de la materia-lidad extra46gica y extra-discursiva, i.e. de lo -digamos- "ontol6gicamente" autonomo y consistente (no "contradictorio") frente a lo universal; o sea, del "punto de partida" del saber en cuanto fuente ineliminable del contenido material que desequilibra toda hip6-tesis explicativa y garantiza la apertura anti-dogmatica del conocimiento. Un planteo, este, que Hegel rechaza como saber aparente e intelectualista. Por lo demas, la valoriza-tion de la funcion positiva que tiene el pensamiento metaffsico o no-cientffico en gene-ral en el contexto de la enunciation y "descubrimiento" de hip6tesis cientfficas (Koyre, Burtt, Kuhn), presupone el esclaretimiento de las conditiones poi las cuales ^stas pueden ser calificadas como tales. Sobre un uso crftico de concepciones "metaffsicas", con inspi-ration popperiana, cf. Albert (1969) p. 64 ss.; para una position "anti-racionalista", cf. Feyerabend (1975). 
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cos". Semejante modo de entender la actividad cognoscitiva carecerfa de aside-
ro en la realidad y seria una propuesta impracticable. Mis bien intentamos de-
linear lo que, con suma prudencia, llamarfamos un esquema epistemol6gico 
que, de alguna manera, recordarfa en su funcidn de criteria evaluativo, el mo-
delo del als ob kantiano. En este sentido, cabe considerar una propuesta cog-
noscitiva como cientffica cuando su formulaci6n responde satisfactoriamente 
a los criterios que estamos esbozando; es decir, cuando es posible considerarla 
(a posteriori) como si su genesis los hubiera respetado, aunque de hecho ello no 
haya ocurrido. No creemos que sea ni siquiera hipotizable un procedimiento 
capaz de garantizar a priori resultados cienti'ficos, ni que la investigacion deba 
seguir reglas pre-determinadas. Por el contrario, compartimos la idea de una 
maxima liberalidad heunstica. Pero independientemente de la "historia" 
que una propuesta cognoscitiva tenga detrds, o del marco sociologico en que 
inevitablemente se inscribe, debe ser posible juzgarla con referencia a lo que 
podriamos considerar como la legalidad intrinseca de sus conceptos, y, por 
ende, del conocimiento; o sea, con atencion a las pautas que permiten la cons-
titution del ambito del saber como aut6nomo frente a otros dmbitos de la ac-
tividad humana. Para evaluar entonces una enunciation cualquiera desde la 
perspectiva del conocimiento, y, en este sentido, como "cientffica" o no, la 
sometemos a un juicio que consiste, en ultima instancia, en considerarla como 
si hubiera surgido de una mediation acorde con los rasgos que estamos descri-
biendo. Pero es solo el resultado de ella (las hip6tesis, leyes, cuerpos de doc-
trina, etc.) lo que debe responder a las exigencias que lleva consigo el modelo 
teorico de la "mediation cientffica", sin que sea significativo el hecho de que se 
haya alcanzado tal resultado respetandolas efeclivamente o no. Por lo demas, 
esto seria una cuestion psico-sociologica. 

Una "logica de la investigacion" puede aspirar —creemos— a esta modera-
da signification epistemologica, y no a la (absurda) de una doctrina preceptis-
ta. Naturalmente, la "metafisica" y los dogmas en general pueden cumplir de 
hecho una funcion digamos positiva en la practica de la ciencia (vease al respec-
to Feyerabend). Pero, por un lado, observamos que tal logica da sobradas prue-
bas de liberalidad al dejar hbertad absoluta en el contexto del descubrimiento, 
por el mismo motivo que pone el acento en la evaluation de los resultados y 
descuida, por asi decir, las cuestiones del origen efectivo del conocimiento eva-
luado. Por otro, tenemos que la idea misma de no rechazar el dogmatismo (me-
tafisico, religioso y similaresj, pues puede ser - o es - heurfsticamente fiSrtil, 
presupone que existe un criterio distintivo de lo que es conocimiento, un cri-
terio que lo delimita y distingue frente a otro tipo de propuestas (extra-cien-
tfficas), por mas necesarias que estas puedan ser para la genesis del saber 
cienti'fico. La objecion "anarquico-nietzschiana" (si se nos permite una etique-
ta. que debe ser ciertamente discutida), que denuncia el caracter ideoldgico de 
todo saber ("mascara" de una voluntad, etc.) y niega la posibilidad de un dis-
curso objetivo y universal —pues seria imposible ir mas all & de pretensiones in-
dividuates de verdad, todas igualmente vdlidas-, debe ante todo responder 
por .el propio criterio que le permite enunciar como universalmente valida la 
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denuncia de todo conotimiento objetivo y universal. ^Desde que logica se pon-
tifica la negation de toda 16gica? Es sabido que, mas alia de peculiaridades y 
matices, estas tendencias concluyen remitiendo a un "Ser" como "fundamen-
to" que, en su "ocultamiento-desocultamiento", resulta inasible para la ratio 
"cientificista". Con lo cual, obviamente, no se explica nada (aunque se haga 
poesfa) o, peor alin, se le atribuye a tal hip6stasis un poder mas totalitario que 
el que se pretendia atribuir a la ciencia. 

Lejos de ello, la racionalidad cientffica crftica no aspira a semejantes cos-
movisiones absolutas, y sus criterios proponen prudentemente una logica 
s61o a los efectos de establecer la indispensable lfnea demarcatoria entre lo 
propio del conotimiento y lo de otros discursos sin validez gnoseologica en si 
mismos (religiosos, porticos y, en general, aqudllos en los que pueden estar en 
juego valores diversos, pero no la cuestion de la "verdad-falsedad" de una pro-
position). Y que, si la quieren tener, deben someterse a los requisites de tal 
16gica, desplazandose asf el eje de su especificidad. Con todo lo cual, si de algo 
da prue.ba la ciencia, es de su vocation democrdtica. Finalmente, se desprende 
de lo precedente que la identification entre "conocimiento" y "conocimiento 
cientffico" implica que entendemos este ultimo adjetivo en un significado lo 
suficientemente lato como para abarcar tanto las expresiones del saber mds 
simple y "cotidiano", como lo peculiar de las tareas desarrolladas en ciertas 
instituciones y segiin modalidades sociologico-historicamente determinadas. 

Prosigamos con el planteo de la mediation. Distintivo del proceder cien-
tffico, en el sentido expuesto, es la complementation de ambos aspectos de 
este "movimiento", es decir, la necesidad de considerar sus lados o momentos 
como configurando una unidad (en y del proceso gnoseologico), lo cual presu-
pone simultaneamente su diferencia. En consecuencia, ello lleva consigo la exi-
gencia de mantener el equUibrio que permite (en cuanto condici6n de posibili-
dad epistemologica) llevar a cabo la "exploration" minutiosa de los fenomenos 
a la luz de las hipotesis que gufan la tarea investigadora. Tal es la funcion de lo 
universal. H elemento conceptual —la teoria— elaborado en el curso de la in-
vestigation misma o presupuesto por ella (no interesa justificar su genesis: lo 
que importa es su caracter provisorio y perfectible y la condition de instancia 
regulativa u ordenadora de la multiplicidad de datos); lo universal, entonces, 
determina, en conjuncion con el elemento de la materialidad o del datum, las 
pautas de corroboration. Y es asf que tales datos alcanzan signification para el 
hombre: se convierten en conocimiento. Pero semejante "colaboraci6n" —esto 
es esential—, no puede configurar una unidad de lo universal y lo particular tal, 
que termine por abolir la diferencia entre ambos ttfrminos, asentada pretisa-
mente en la autonomfa ontoldgica del segimdo respecto del primero. Si asi no 
fuera, si estuvieramos ante la "totalidad" de los discursos "dialecticos", ya sea 
idealistas (consecuentes) o "materialistas", ello llevarfa el discurso a encerrarse 
en sf mismo, en lo conceptual, sin la apertura a la objetividad en sentido fuerte 
(no idealista) que se exige del conocimiento. Apertura que puede ser ejemplifi-
cada con la sintesis kantiana en su acepcion mas genuina. Precisamente las bien 
conocidas palabras de Kant son altamente significativas respecto de lo que esta-
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mos exponiendo: "la razon comprende solo lo que ella misma produce segun 
sus proyectos", obligando a "la naturaleza a responder a sus preguntas (...). 
La raz6n se encamina hacia la naturaleza llevando en una mano sus principios 
—solo en conformidad con los cuales los fendmenos que concuerdan entre si 
pueden valer como leyes— y en la otra la experiencia (Experiment) que ha ido 
concibiendo en funcidn de aquellos principios" (Critica de la razdn pura, 
B X f f l ) . 

Estas tentativas de comprensi6n - y la ciencia no es mas que esto- condu-
cen a formulaciones hip opticas, aun cuando su validez y consiguiente utilidad 
provisoria las convierta en "leyes", pues est&i sujetas a una ininterrumpida 
revision y cotejo con los datos que incesantemente ofrece la experiencia. El va-
lor cienti'fico de la instancia conceptual reside precisamente en la conjuncion 
de la cantidad de information que proporciona (aspecto del saber como sin-
tesis o ampliaci6n efectiva del conocimiento) con su naturaleza abierta a modi-
ficaciones y refutaciones, su susceptibilidad de ser contrastada. En esta doble 
capacidad reside el nervio de la logica del progreso cientffico. El saber es in-
finito porque su materia es infinita, un universo inagotable de datos, y porque 
la apropiacion teorico-prdctica de la misma (fundada en la mediation entre lo 
particular y lo universal, entre el problema y su soluci6n) no se solidifica en 
formulas dogmaticas que excluyen la necesaria e inevitable confutacion.Espe-
cificidad del objeto esclarecido (alto contenido informativo) y relatividad del 
resultado alcanzado (apertura o perfectibihdad de las conclusiones) son las ca-
racteri'sticas del conocimiento que aspiramos a llamar ciencia. 

4M> 

9. PARTE Y TODO 
Recurriendo a terminos que encontraremos posteriormente, vemos que es-

te doble movimiento de la mediaci6n puede ser considerado tambi^n como el 
proceso por el cual lo particular y lo universal, lo finito y lo infinito, el ser y el 
pensamiento, se revelan ya sea como parte ya sea como todo en interrelaci6n 
dindmica. 

El ser tiene signification para el hombre solo en cuanto notion con la que 
se alude gendricamente a lo real, a lo-que-es. Pero entonces es algo pensado, un 
concepto, y como tal forma parte del pensamiento. En funcion estrictamente 
gnoseologjca, el ser representa el contenido del saber, el elemento extra-16gico 
en su autonomia ontol6gjca frente al sujeto y que, al ser conceptualizado o uni-
versalizado por este, garantiza que el conocimiento sea tal y no una abstracci6n 
vaci'a de contenido. Por ello, en cuanto es ' lo pensado", es una parte respecto 
al pensamiento que cumple acd la funcidn de la totalidad. Pero asimismo el ser 
es tambien el todo, y lo es necesariamente, porque aun la idealidad propia del 
conocimiento y del pensar en general "es", forma parte de lo-que-es. Lo univer-
sal en su idealidad tiene una existencia, pertenece al universo del ser. Desde 
este angulo, entonces, le cabe al ser la prerrogativa de la totalidad. 

Simdtricamente, si el pensamiento es considerado como realidad ideal, 
forma parte del ser: el pensamiento es. Pero es aquella parte que tiene como 
peculiaridad distintiva su naturaleza universal y omnicomprensiva, su caracter 
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"infinito" e ilimitado que lo distingue de los otros "componentes" del ser 
i.e. de todo lo material en su particularidad y finitud). Dicho de otro modo, el 
pensamiento es aquel tipo especial de realidad caracterizado por la capacidad 
de "comprender" dentro de sf la realidad toda, precisamente en la forma de 
"lo pensado". Como tal, su condition es tambien totalizante. 

Evitar la absolutizacion de esta ultima caracterfstica, o sea, no tomar la 
universalidad ideal del pensamiento como realidad ontoldgicamente fundan-
te de lo particular (como hipostasis-Idea arbitrariamente sobrepuesta al horn-
bre, su sujeto real), es la clave de b6veda de una epistemologfa cientifica. La 
exigencia gnoseologica de que la infinitud potencial del pensamiento necesite 
de lo material para efectivizarse; mas especfficamente (y con claras resonancias 
kantianas): la exigencia de que el pensar se ejerza sobre un dato sensible prove-
niente de una fuente heterogdnea e irreducible al pensar mismo para que dste se 
configure como conotimiento - esta exigencia entonces es un requisito formal 
que el pensamiento (como totum) se impone a sf mismo. Pero precisamente 
por ser una condition que la razon exige de sf, parece ser superable en el acto 
mismo de su enunciation, pues el lfmite que se auto-impone es tambi&i algo 
pensado y, en cuanto tal, "superado" por la totalidad (el pensamiento) de la 
que es parte. La razon da asi la impresion de poder resolver en el interior de 
sf misma la dualidad (ser-pensamiento) que ella exige como condition de un 
ejercicio fructffero a los fines del saber. La gnoseologfa se revierte en metafisi-
ca. De tal modo, la "unidad" prevalece sobre la "diferencia": desaparece dia-
lecticamente el dualismo y la racionalidad deja de ser funcion unificante opera-
da por un sujeto finito, para convertirse en realidad autosuficiente y capaz de 
contener en sf la "oposicidn" que ella misma genera para realizarse plenamente. 

En esta apariencia de autosuficiencia de la razdn elevada a Idea y en el co-
nexo desequilibrio entre ambos lados de la mediation, reside el nucleo del sig-
nificado especffico que este movimiento adquiere en el caso de Hegel. 

IV. PROYECCION DE ESTE PLANTEO 
lO.HOMBRE Y NATURALEZA 
Una ultima observation antes de pasar a considerar la doctrina hegelia-

na. La problematica de la mediacidn se proyecta en una dimension que concier-
ne a la position del hombre ante la naturaleza y la historia. Resumamos esta 
idea. 

(a) El primer aspecto —prioridad de lo particular- representa lo que po-
driamos llamar la recepcion o el ingreso de la naturaleza en el mundo social, es 
decir, la constitution de la objetividad como contenido material de la concien-
cia y de la actividad prfctica de los hombres. Especfficamente humana es, justa-
mente, tal capacidad de universalizar lo empfrico al transformarlo en contenido 
del pensamiento y del lenguaje, o en materia de la praxis laborativa que de-
sarrolla el hombre en sociedad. 

Que el saber teorico-pr^ctico sea un resultado condicionado por los datos 
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inmediatos (la "materia") presupuestos por la mediation implica simultanea-
mente: 1) la asimilacion de lo particular en una forma conceptual que respete 
la especificidad de ese contenido conocido y la refleje en formulationes conti-
nuamente modificables (falsables) en funcion de la experiencia misma; y 2) 
la necesidad de que el trabajo humano se conforme a las condiciones que le 
impone la materiialidad externa sobre la que se ejerce para llegar a resultados 
efectivos, Le. para llevar a cumplimiento la finalidad que lo anima. La natura-
leza condiciona asi al mundo social, impone su causalidad al hombre, que debe 
saber obedecerle para poder dominarla. Ello significa, en liltima instancia, que 
la edification de la cultura, la historia, contiene un aspecto de pasividad en la 
medida en que un hombre no contrapuesto a lo natural externo, no obligado 
a "respetar" la hostilidad de la materia, no seria tal. La proyeccion te6rico-
practica de su personalidad seria imposible porque faltaria el correlate no-ideal 
sobre el cual realizarse. 

(b) Lo precedente no es mas que un lado de la cuestion, que pierde su sig-
nificado si no se lo aferra en su relation de unidad-distincion con el otro movi-
miento. La universalizaci6n de lo dado (la mediation "a partir" de lo inmedia-
to) no puede ser vista solamente como pasiva receptividad y como causalidad 
de la "naturaleza" sobre el "mundo social". Por el contrario, esta universaliza-
cion de los contenidos particulars es tambidn —tanto o mis necesariamente— 
un efecto de la action modificante del hombre. Este impone sus principios 
ideales a lo material a trav^s de una actividad teleologica. El "descenso" desde 
lo universal a lo particular representa asi el camino del hombre hacia la natura-
leza que se le contrapone, tanto para comprenderla en la riqueza de sus deter-
minaciones como para plegarla a sus fines personales. 

Desde este segundo punto de vista (correlativo e inseparable del primero: 
recordemos que ambos movimientos son logicamente simultineos y equiva-
lentes), el nexo entre lo particular y lo universal se presenta como la imposi-
ci6n por parte del hombre de condiciones ideales a lo material. La causalidad 
exige ser complementada por el finalismo. Aquella reafirma el cardcter no-ideal 
de lo empirico o finito, su autonomi'a ontologica frente al pensamiento y al co-
nocimiento, para que dstos no se reduzcan al vacio formalismo de una univer-
salidad sin contenido, y para que la acci6n cultural en general no sea mitifica-
da como creation de la naturaleza material misma por parte de un sujeto 
supra-humano (la Idea). El finalismo, por su parte, demuestra que la expe-
riencia es tal solo si se la entiende como proyecto o realizaci6n proyecta-
da de una instancia conceptual subjetiva, pero de un sujeto tan universal como 
los "medios" con que elabora sus fines, es decir, como el pensamiento y el len-
guaje. El sujeto de esta action son entonces los hombres en su interrelaci6n 
social. 

La complementation de ambos momentos nos lleva a la conception del 
hombre como sujeto historico que se constituye como tal confrontandose 
consigo mismo —es decir, con su "gdnero": los otros hombres con quienes 
dialoga y trabaja- y con la "naturaleza", es decir, con la materialidad extra-
16gica, efectivamente alternativa a lo ideal para que lo ideal mismo tenga sen-
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tido. Los vehfculos de realization de esta especificidad humana son el pensa-
miento-lenguaje y el trabajo, y esta condition historico-social (la cultura) 
se manifiesta y se realiza entonces en una doble direction: "horizontal" (nexo 
del hombre con sus semejantes) y "vertical" (con lo material). 

Concluyendo, La naturaleza es objeto del hombre porque este, en cuanto 
ser rational inmerso en la historia, elabora conceptual y practicamente, junto 
a otros hombres, objetos reales mediante un nexo causal-finalistico bidirec-
tional. Esta conception de la unidad-distincion entre ser y pensamiento aspira a 
evitar tanto el innatismo o creencia en que el saber "verdadero" esid contenido 
en el sujeto mismo antes de la experiencia (la cual, por su parte, no podria agre-
gar nada esential y serfa mas bien un obstaculo a la exteriorization analftica de 
las verdades implftitas en el espfritu), como tambien la muda constatation de 
regularidades empfrico-naturales en mayor o menor medida contingentes. 
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CAPITULOII 
EL PENSAMIENTO ANTE LA OBJETIVIDAD 

Debemos referirnos ahora al modo como Hegel acoge y desarrolla esta 
tematica, puesto que su doctrina —a todas luces el punto mas alto de la tra-
ditidn filosdfica idealista- nace de la distorsi6n de la mediacidn cientifica 
y, en tgrminos histdricos, de la pol£mica contra el espiritu de las ciencias 
modernas y su teorizador mas lucido, Kant. Esto no significa que Hegel haya 
sido menos inflexible en su denuncia del irracionalismo. Pero es en la contro-
versia anti-kantiana que firagua sus armas teoricas de mayor calibre. 

La comprensidn de su propuesta exige que comencemos analizando 
los rasgos distintivos de la actitud hegeliana frente a las principales alter-
nativas a su planteo especulativo, es decir, que aludamos a su juicio sobre 
los "momentos superados" por su propia doctrina. Nos limitaremos para 
ello a algunos textos de esa historia de la filosofia moderna in nuce que es la 
seccion sobre "las posiciones del pensamiento frente a la objetividad" de la 
Enciclopedia (#26 a #78). 

I. EL "SABER INMEDIATO" Y LA MEDIACION INSUFICIENTE DEL ENTENDIMIENTO 
11. JACOBIY LA "INMEDIATEZ" DEL SABER 
Comencemos por la doctrina de F.H. Jacobi, la ultima que Hegel exa-

mina (Enc. #61 a #78), pues es confront&idose con ella que se define el 
primer rasgo distintivo del planteo hegeliano. Polemizando con el "saber 
inmediato", Hegel rechaza toda pretension irracionalista de ignorar la me-
diacidn como via de acceso a la verdad. En virtud de la exigencia raciona-
lista de la cual es heredero, Hegel admite la necesidad de los dos momentos 
que caracterizan el nexo entre lo particular y lo universal: 

"en lo que hace a la relaci&n entre inmediatez y mediacidn en la con-ciencia (...), aunque ambos momentos aparecen como distintos, ningu-no de ellos puede faltar y (...), estin en conexion inseparable" (Enc, #12 Obs)\ "nada hay en el cielo, en la naturaleza, en el espfritu o donde fuera, que no contenga tanto la inmediatez como la mediacidn, de modo que estas dos determinaciones se muestran como inseparadUs e inseparables y [su] oposicidn, como una nulidad" (V, 66). 
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El saber puro como "verdad ultima, absoluta de la conciencia"(V, 67) 
resulta de un proceso de mediacion que encuentra su punto de partida en 
la inmediatez, en el ser-dado que representa el comienzo del razonar. Par-
timos de lo presente in-mediatamente ante nosotros y que como tal es algo 
presupuesto ("un comienzo como algo inmediato constituye o, mejor, es el 
mismo algo presupuesto", leemos en el #1 de laEnciclopedia) ;y la mediaci6n 
implica el discurso racional, articulado y procesal, que parte de didia inmedia-
tez para alcanzar lo universal. Sin mediacion no hay saber. 

La doctrina del "saber inmediato", por el cantrario, considera que la 
capacidad discursiva del hombre es inadecuada para pasar die lo fundado a 
lo fundante, de nuestras representaciones a su razon de ser ultima, porque 
la naturaleza fntima de lo absoluto escapa a cualquier intento de compren-
si6n basado en las categorias y esquemas de pensamiento validos, en cam-
bio, para lo relativo y condicionado. Lo que nos sirve para conocer el mundo 
no puede servirnos para conocer a Dios. 

En sus Cartas a Mendelssohn sobre la doctrina de Spinoza (1785) y de 
manera especial en el David Hume sobre la fe, o idealismo y realismo (1787, 
con modificaciones y un importante apendice en las edicianes sucesivas), 
Jacobi elabora estos presupuestos y alcanza notable influencia en las discusio-
nes suscitadas por la filosofia critica entre los postkantianos.10 Jacobi lee la 
doctrina de Kant como si se tratara de un subjetivismo inevitablemente escSpti-
co, en el sentido de que la confianza en la "razon" (en 1789 precisari su 
terminologia y dira "entendimiento") conduce al agnosticismo de la "cosa en 
si". Noci6n 6sta por lo demas contradictoria, ya que pese a ser obviamente lo 
ajeno al mundo fenomenico, Kant la presenta como la causa del fen6meno 
mismo (la presupone como fuente de la impresion y a la vez niega todo acceso 
a ella). 

A este escepticismo Jacobi contrapone una enfatica afirmaci6n de la 
existencia de lo exterior al sujeto, pero basada en un acto de fe. Ningun razo-
namiento puede suplir o justificar la creencia fideistica en la realidad objetiva, 
basada en la intuition inmediata y el sentimiento, en una experiencia personal 
no universalizable por teorfa gnoseologica alguna. Ningun artificio discursivo 
puede reemplazar la inmediatez con que se nos presenta lo real en la intuition; 
lejos de ello, toda disquisition racionalizante termina opacando esta evidencia 
pura y extrafia a lo intelectual (cf. Enc, #64 Obs). 

1 0 Para los escritos de Jacobi, cf. F. H. JACOBI, Werke, a cargo de F. Roth y F. Koppen, Darmstadt 1976, edici6n que reproduce la de Leipzig 1819. Para el Apendice al David Hume, "Sobre el idealismo trascendental", cf. vol. II, pp. 291-310; para las Car-tas a Mendelssohn y sus aplndices, cf. vol. IV; pero vease especialmente el ensayo Sobre la empresa del critkismo, tendiente a volver razonable la razdn, en vol. Ill, pp. 63 a 195. Recordemos que Kant mismo habfa criticado el intuicionismo jacobiano al polemizar con J. G. Schlosser, en Sobre un tono distinguido que ha cobrado vuelo recientemente en-la filosofia, de 1796. Sobre Jacobi y su relation con Hegel y el Idealismo aleman, cf. Hart-mann (1923) pp. 23 a 31, Cassirer (1920) pp. 37 a 57, Delbos (1940) pp. 43 a 49, Merker (1960) p. 282 ss. y Colletti (1969 b) p. 299 ss. 
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La revelation resulta ser el unico camino de acceso no solo a la reali-
dad de lo sensible, sino tambidn y a fortiori a la de lo suprasensible. El enten-
dixniento lleva al ateismo; la fe y el saber inmediato (no-mediato) a Dios. Lo 
absoluto escapa a la mediacidn rational y respecto de lo divino no nos queda 
otra opcidn mas que la de una suerte de teologfa negativa, pues si intentamos 
conceptualizar su naturaleza, necesariamente la desvirtuamos. El entendimiento 
cosifica, fmitiza lo infinito. Conocer rationalmente es enturbiar la claridad de 
la revelation: 

"El conocimiento" -explica Hegel- "es concebido por esta pol6mi-ca [de Jacobi contra el entendimiento] solo como conocimiento de lo finito, como un proceder pensando a traves de series que van de lo 
condicionado a lo condicionado, en las cuales lo que es condition es a su vez s61o algo condicionado, o sea que procede a traves de condiciones 
condicionadas. Explicar y comprender significan,segdn esto, indicar que algo esti mediado por otro; todo contenido resulta ser asf algo particular, 
dependiente y finito; lo infinito, lo verdadero, Dios estS excluido del mecanismo de semejante conexion, a la que se ve limitado el conocer" 
(Enc, #62 Obs). 

Sucintamente dicho: para el "saber inmediato" no hay procedimiento 
gnoseoldgico discursivo que no presente lo conotido como algo condicio-
nado. En consecuencia, el acceso a lo absoluto debe seguir otra via distin-
ta a la del entendimiento; lo divino debe escapar a todo encasillamiento ratio-
nalista. 

Pese a rechazar este planteo, la actitud hegeliana ante Jacobi es menos 
agresiva en la Enciclopedia que en su juvenil y combativo artfculo "Fe y 
saber", aparetido en el Kritische Journal der Philosophic (1802) cuando 
intentaba irrumpir con vehemencia en la arena filosdfica (cf. II, 333 ss.). 
Hegel partitipa ahora sin ambages del desden que Jacobi demuestra para 
con el metodo del entendimiento (i.e. de la ciencia ffisico-matematica y na-
tural de la epoca y, por supuesto, de la filosofia crftica), ya que tambi&i 
Hegel admite que "en este terreno de lo finito es ciertamente imposible encon-
trar lo infinito" y que "Jacobi vio con justicia que no habfa salida en el camino 
del mero proceder por mediationes" (Enc, #62 Obs). Hegel comparte entonces 
con la doctrina que esta criticando: l) la denuntia del ateismo moderno (ejem-
plificado en la afirmation del astronomo frances Lalande referida en el mismo 
paso de la Enciclopedia); y 2) el reconotimiento de que el contenido del saber 
verdadero no puede estar constituido por las abstractions del entendimiento, 
sino por los "objetos concretos: Dios, naturaleza, espfritu" (V, 23), das Ueber-
sinnliche. 

La disidentia en cambio —no menor, por cierto— concierne a lo que 
para Hegel es la incomprensidn iacobiana de la superioridad de la razdn especu-
lativa y de su mediacidn "dialectica" respecto a la chatura filosdfica del enten-
dimiento (el cual no sabe salir del cfrculo de lo contingente y condicionado). 
Es decir, el rechazo hegeliano de la reduction que Jacobi opera de todo cono-
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cimiento a conocimiento "intelectual", y su consiguiente caida en el irrationa-
lismo del "saber inmediato". Precisamente la "superaci6n" de ambas unilatera-
lidades (saber inmediato y mediacion s61o intelectual) consiste en articular un 
tipo diverso de decurso 16gico, racional en sentido mas elevado y especulativo. 

12. LA METAFISICA PRE-KANTIANA 
La cuesti6n se esclarece si consideramos tambien la crftica hegeliana a la 

otra tentativa fallida de alcanzar lo absoluto, la Primera position del pensa-
miento (Enc, #26 a #36), o sea "la antigua metaffsica tal como se presentaba 
entre nosotros antes de la filosoffa kantiana" (Enc, #27). La alusion no se limi-
ta a la filosofia de Leibniz y de la escuela wolffiana, sino que incluye tambidn 
al cartesianismo y a Spinoza, pues todos comparten una confianza ingenua en 
el entendimiento y en su capacidad matematizante y conceptualizante como 
via de acceso a lo divino. 

Tambien en este caso Hegel juzga que el contenido del filosofar es ver-
dadero (i.e. lo absoluto, Dios), pero la intenci6n de esta metaffsica fracasa 
porque cree poder alcanzarlo: a) ante todo, tomando como punto de par-
tida del razonar el mundo, es decir, la realidad sensible como algo fijo y es-
table en su finitud; cree poder pasar de lo finito a lo infinite sin percatarse 
del cardcter intrinsecamente especulativo de este pasaje; y b) utilizando ade-
mds como "m^todo" para el ascenso desde lo particular a lo universal la abs-
tracci6n unilateral del entendimiento, el mos geom6trico (como si Dios fuera 
un concepto m£s), valido para las ciencias particulares pero no para la filo-
sofia en su sentido mis elevado. El resultado alcanzado por la metaffsica pre-
critica fue pues endeble: una universalidad formal y abstracta, tan finita y 
particular como lo finito y particular que acepta como algo inmediato y no 
dialectizable. "La primera position" —observa Hegel en el #26 de la Enticlo-
pedia— "consiste en el procedimiento ingenuo que [... cree] que mediante la 
reflexidn [Nachdenken] es conocida la verdad y que la conciencia conoce lo 
que los objetos verdaderamente son". 0 sea, conffa en que las experiencias, 
la reproduction del "contenido de las sensaciones e intuiciones como conte-
nido del pensamiento" (Ibidem), sea el modo de conocer la racionalidad in-
tima de las cosas. Lo que es peor, al no disponer de otras categorfas y esque-
mas conceptuales mas que los elaborados por el entendimiento en su conoci-
miento de lo finito, intenta aplicarlos a lo absoluto, sin ver que de ese modo 
lo reduce a algo tambi&i limitado. No capta lo infinite "verdadero", sino algo 
igualmente finito. 

Semejante falencia metodologica vicia la metaffsica que se habfa intenta-
do construir sobre ella. Su contenido, juzga Hegel, era verdadero: "sus objetos 
eran ciertamente totalidades que pertenecen en y para sf a la razdn, al pensa-
miento de lo universal concreto en sf: alma, mundo, Dios" (Enc, #30). Tam-
bidn era elevado y vilido el presupuesto tedrico fundante, ya que "considerSba 
las determinaciones del pensamiento como las determinaciones fundamentales 
de las com (...); su presupuesto era que lo que es, por el hecho de ser pensado, 
es conocido en si mismo" (Enc, #28). 0 sea que la antigua metaffsica identifi-
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caba ser y pensamiento, y ello la ponfa "por encima de la filosofia crftica pos-
terior" (Ibidem). Pero fallaba en su comprensidn de la naturaleza fntima de 
la razdn y creia que el metodo valido para el conocimiento del mundo —el 
metodo de las "sciences exactes" (Enc, #62 Obs)- permitfa conocer tambien 
lo absoluto. "Aquella metaffsica presuponfa en general que el conocimiento 
podfa llevarse a cabo aplicandole [ a lo absoluto ... ] las determinaciones del 
entendimiento", es decir, predicados obtenidos a partir de lo finito (Enc. #28 
y Obs; cf. tambiSn V, 92). 

El error de la metaffsica prekantiana es entonces haber hecho de Dios un 
"resultado" y del mundo la "condition" -firme y estable- que nos condu-
ciria a e'l. Un texto significativo, porque anuncia los temas en los que se cen-
trara el planteo hegeliano de la mediacidn idealista ("dialectica" y no "intelec-
tualfstica"), es la Observacidn al #36 de la Enciclopedia, donde aclara que "la 
demostracidn que efectiia el conocimiento finito asume una position inverti-
da: la de deber aducir un fundamento objetivo del ser de Dios, que es repre-
sentado asf como algo mecUado por otro". Ello significa que si se recurre al 
entendimiento es imposible no presentar lo incondicionado como algo condi-
cionado. No es Dios que, en cuanto infinitud absoluta, determina el mundo, 
sino el mundo (lo finito asumido como materialidad ontologicamente autdno-
ma y punto de partida, fijo y estable, de la mediacidn del entendimiento) que 
determina a Dios. Aludiendo a los principios de identidad y de no-contradic-
cidn -base de todo proceder cientffico, pero que Hegel, como veremos, disol-
vera "dial£cticamente"—, concluye del siguiente modo: "esta demostracidn, 
que tiene como regla la identidad del entendimiento, esta afectada por la 
dificultad de realizar el pasaje de lo finito a lo infinito". 

La antigua metaffsica no puede ir mis alii del pantefsmo de Spinoza 
(loado sin embargo por Hegel en tantos aspectos: "keine Philosophic ohne 
Spinozisrrtus"), que reduce lo universal a una sustancia mundana, intelectual-
mente entendida, y borra la distintion entre lo infinito y lo finito al no saber 
dedutir dial£cticamente £ste de aqu61. 0 sino, cae en el Dios "trascendente", 
que es un otro frente a lo finito y, por ello, es 61 tambien algo finito: ' lo uni-
versal, tornado formalmente y puesto junto a lo particular, se vuelve 61 mismo 
tambiln algo particular" (Enc, #13). En ambos casos persiste el dualismo que 
oscurece la aut&itica relacidn (mediacidn especulativa o dialectica) entre lo 
ideal-fundante y lo fundado, entre lo universal "concreto" y lo particular como 
su "momenta". 

13. LA EVALUACION HEGELIANA 
Retornemos a Jacobi. La metafisica piecrftica ha fracasado ofreciendo el 

flanco a los ataques de Kant a la razon idealista y dogmatica (a la razdn que 
Hegel alaba, recordemos, por identificar ser y pensamiento). Buscando salva-
guardar el "contenido verdadero" de los ataques de la Critica, Jacobi rechaza 
todo proceso de mediacidn y recurre a lo irrational, a la intuicidn inmediata, 
no tan disfmil del "pistoletazo" schellinguiano. 
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Hegel acepta el diagndstico: el pensamiento categorial tal como lo ejercita 
el entendimiento conduce a la Unphilosophie, para la cual "lo infinito, lo ver-
dadero no es nada" (Enc, #62). El mdtodo intelectualista niega lo absoluto, 
' lo transforma en algo condicionado y mediado (...), lo convierte en algo no 
verdadero" (Ibidem). Hegel comparte entonces con Jacobi el rechazo de un 
procedimiento que presupone el dualismo entre ser y pensamiento (cf. Enc, 
#64 Obs. y #69), y por ello admite que 

"lo que este saber inmediato sabe es que lo infinito, Dios, que est& en nuestra representation, tambien existe; que en la conciencia estd inmediata e inseparablemente unida a esta representation la certeza . de su ser". 
(la andanada potemica es acd contra la distintion kantiana entre pensar y co-
nocer) 

"La filosofia no pietende en absoluto contradecir estas proposiciones del saber inmediato (...), [como la de que] con el pensamiento de Dios estd inmediata e inseparablemente unido su ser; con la subjetividad propia del pensar, la objetividad" (Enc, #64 y Obs). 
Pero Jacobi se equivoca al rechazar toda mediaci6n, al desconocer que hay 

un nexo rational-especulativo entre lo particular y lo universal que es cualita-
tivamente diverso y superior al que impone el entendimiento. El "saber inme-
diato" denuncia con justicia "el conocimiento que procede por mediaciones 
finitas, [pues] 6ste conoce solo lo finito y no contiene verdad alguna" (Enc, 
#77). Pero como "no conoce ningun otro [conocimiento distinto del intelec-
tual], rechaza todo metodo para el saber de aquello que es infinito segtin su 
contenido" (Ibidem). Su propuesta desemboca asi en el irracionalismo de una 
"fe completamente abstracta" (Ibidem), sin que ello le permita superar el dua-
lismo. 

Al excluir toda mediacion, al negar todo ptroceder rational, deja subsis-
t s los opuestos (finito-infinito) y representa "una recaida en el entendimiento 
metaffsico, en su aut-aut y con ello, de hecho, en la mediacion externa basada 
en la permanencia de lo finito, i.e. en las determinaciones unilaterales, por en-
cima de las cuales dicha opinion [de Jacobi] piensa falsamente haberse ubica-
do" (Enc, #65). Al testimoniar la creencia en la existencia inmutable de lo fi-
nito, de lo sensible en su fija alteridad ontologica respecto alo suprasensible o 
"verdadera infinitud", dicha "fe" de Jacobi no cumple con su propio proposi-
to especulativo. La tarea de Hegel es precisamente presentar una mediacion 
(dialectica) que revele la actividad de lo absoluto en su plenitud, por encima 
de la ceguera metaffsica de las antinomias intelectuales y de la incapacidad de 
la intuition inmediata. 
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H. LA POLEMICA CONTRA EL ENTENDIMIENTO 
14. EMPIRISMO Y CRITICISMO 
Ninguna de las mencionadas posiciones del pensamiento frente a la reali-

dad objetiva ha sabido distinguir entre entendimiento y razon. La metafisica 
precrftica, por absolutizar el modus operandi del primero (limitadamente va-
lido para lo finito pero inadecuado para lo infinito) e ignorar en consecuencia 
la inconditionalidad de la segunda. El dogmatismo fidefstico de Jacobi, por 
englobar a ambas facultades en un rechazo de toda mediacidn, lo cual con-
duce a la filosofia al callejon sin salida del irracionalismo. Este fracaso, por 
asi decir, no impide que Hegel reconozca en ambas posiciones la autenticidad 
especulativa del contenido que pxetendfan afirmar. La denuncia hegeliana 
apunta mas bien, en un caso, al metodo utilizado, en el otro, a la carencia de 
metodo. 

Con Kant la cuestion es diversa. La poldmica adquiere particular grave-
dad porque en el criticismo el uso del entendimiento esta dirigido a negar tal 
contenido verdadero, a negar (en el dmbito teorico al menos) lo que el idealis-
mo llama lo absoluto y divino. La controversia hegeliana con las filosoffas 
del entendimiento -empirismo y criticismo (cf. Enc, #37 a #60)- concierne 
a la supervivencia misma de la filosofia como saber "absoluto" y especulativo. 

Considerar detalladamente la crftica de Hegel a Kant excede los lfmites 
que nos hemos propuesto. Con relation al proposito de este trabajo, observe-
mos tan sdlo que Hegel ha considerado a Kant en una misma figura doctrinal 
junto a Hume (es decir, ha reunido empirismo y criticismo en la misma Gestcdt, 
en la "segunda position del pensamiento"), pese a que la profunda lectura 
hegeliana reconoce en ciertos aspectos de la Critica de la razdn pura (en el de la 
"apercepcidn", o en la "dialectica trascendental") el antecedente e initiation 
del idealismo posterior. Mas la clasificacion de la Enciclopedia es adecuada. 
Ambas filosoffas, la de Hume y la de Kant, invalidan el uso teorico puro de 
la razdn y limitan la actividad cognoscitiva a la funcion que la espontaneidad 
intelectual (ya sea como habito asociacionista, ya sea como Handlung tras-
cendental) ejerce sobre lo sensible. Ambas tienen en comun 'la aceptatidn 
de la experiencia como linico campo del conocimiento" (Enc,#40). 

La evaluacidn hegeliana es justa. Centrando nuestra atention en Kant, 
vemos que el tema fundamental en el ambito tedrico es el rechazo de la preten-
sidn de conocer mediante un pensar puro desligado del aporte sensible; es decir, 
el tema de la restriction critica del uso gnoseologico de nuestras facultades. 
Ello implica que la actividad sintetizante operada por los elementos trascenden-
tales del entendimiento (aperception y categorfas) es exclusivamente formal: 
necesita que la intuition sensible le proporcione el contenido material (espa-
cio-temporal) que la facultad espontanea no puede generar por sf misma. Se 
explica asi la desconfianza kantiana para con los objetos que Hegel llamara 
"concretos" (Dios, alma, cosmos). A juicio de Kant, "estos serfan insuficien-
tes" -leemos en la Enciclopedia— "pues no se adecuarfan a lo percibido ni a 
una conciencia limitada al ambito del percibir" (#47 Obs). Semejante posicion 
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sanciona el dualismo ontol6gico entre lo finito y lo infinito y reduce este Ul-
timo a una mera abstraccidn o "falsa infinitud". Desde la 6ptica kantiana, lo 
universal es simplemente lo otro de algo particular, un producto de una acci6n 
abstractiva externa. Su presencia en el pensamiento no garantiza ni mucho 
menos su existencia efectiva. Esclarecedor de c6mo Hegel valora estos aspectos 
digamos "anti-idealistas" de la Critica es el texto siguiente: 

"La doctrina exot^rica de la filosofia kantiana, a saber: que al entendi-
miento no le esta permitido sobrepasar la experiencia pues, de hacerlo, la facultad del conocimiento se vuelve razon teore'tica incapaz de gene-rar por si sola mis que quimeras, ha justificado desde el aspecto cientffi-co la renuncia al pensamiento especulativo" (V, 13). 

15. LA EXIGENCIA KANTIANA DE MEDIACION 0 "SINTESIS" 
Antes de pasar al modo c6mo Hegel salva el ''pensamiento especulativo" 

de este renunciamiento a la metaffsica dogmatica, destaquemos el sentido del 
planteo kantiano. 

La exigencia de mediacion (que en Kant adquiere un significado diverso 
al hegeliano) es evidente en la conception kantiana del acto cognoscitivo como 
el resultado de la actividad conjunta de dos fuentes de conocimiento hetero-
gdneas e irreductibles una a la otra: sensibilidad y entendimiento. La primera 
proporciona a la facultad discursiva el datum, la multiplicidad de la intuition 
que representa el punto. de partida del conocer. El segundo no es sino la fun-
ci6n que universahza ese material intuitivo. Mediante la smtesis que el sujeto 
trascen dental opera sobre 61, el datum se transforma en contenido de una con-
ciencia autoconsciente y se configura asi como experiencia. 

Esta smtesis trascen dental puede ser vista como un "descenso" del elemen-
to universal hacia lo particular, es decir, la actividad que completa y da sentido 
a la presentation o "ascenso" de lo sensible a la conciencia a travis de la afec-
ci6n. Se trata de la imposition de las formas intelectuales puras a la multipli-
cidad espacio-temporal (pura y empmca). La instancia ideal-formal estructura 
el contenido que le presenta la sensibilidad, lo hace suyo en funtion de sus pro-
pios principios, y el resultado es el fendmeno u objeto de conotimiento. 

La sensibilidad es pasiva y receptiva; el entendimiento es discursivo y con-
ceptualizante: no conoce inmediatamente sino mediatamente a travds de la 
elaboration trascendental de la multiplicidad dada. El hombre no tiene un en-
tendimiento intuente (creador del contenido de sus representaciones) y la ten-
dencia a lo incondicionado que la razon —libre de la finitud intelectual— ex-
presa con sus "ideas" tiene una tarea exclusivamente regulativa. Es decir, impul-
sa y unifica la actividad intelectual, pero no produce conocimiento pues las 
representaciones incondicionadas que nos ofrece (Dios, alma, cosmos: los "ob-
jetos concretos" de Hegel) son inasibles empfricamente. 

Este esquema implica finalmente, como bien ha visto Hegel, que la trans-
formation de lo particular-dado en objeto de conocimiento, por obra de la fun-
cion sintetica de lo universal-formal a priori, no anula la distinci6n ontologica 
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entre la subjetividad trascendental y la fuente "externa" de esos contenidos 
materiales que el Yo no puede producir por sf mismo. Pese a la tension e ines-
tabilidad que este motivo "empirista" provoca en el edificio de la Critica, Kant 
asume ese dualismo como garantia de la cientificidad del saber contra la iden-
tification dogmatica de ser y pensamiento, i.e. contra la reduction de la exis-
tencia a una categorfa intelectual. El Dasein no es un predicado deducible de la 
esencia conceptual de ningiin objeto y s61o la afeccion sensible nos da testimo-
nio de el. A partir de lo meramente conceptual o de un pensar puro no puede 
generarse (ni suponerse) ninguna realidad objetiva en sentido efectivo. En esta 
toma de position anti-dogmdtica reside la "unilateralidad" y las "abstractio-
nes" que el idealismo hegeliano buscard "superar". 

Es tal vez con cierta ironfa y forzando la interpretation del criticismo, 
como para establecer una continuidad del tipo "etapa insuficiente" (Kant) -
"realization plena" (su propia filosoffa), que Hegel puede expresarse asi en la 
Gencia de la logica: 

"Siempre se sefialarS como algo digno de asombro que la filosofia kantia-na, pese a re conocer aquella relation del pensamiento con la existencia sensible -en la que se detuvo- como una relaci6n s61o relativa del mero fen6meno;y pese a reconocer y expresar plenamente una mas alta unidad del ser y la existencia en la idea en general y por ejemplo en la idea de un entendimiento intuente". 
(con lo cual Hegel hace de la crftica kantiana a tales "quimeras" (Hirngespins-
te) una fase necesaria en el camino de la comprension de la alta naturaleza espe-
culativa de la Idea; es decir, distorsiona el significado de la dialectica trascen-
dental) - Prosigamos: pese a estos "reconocimientos" entonces, 

"sin embargo se detuvo en aquella relation relativa y en la afirmacion de que el concepto se halla y pennanece absolutamente separado de la rea-lidad; con lo cual la filosoffa kantiana afirma como verdpd lo que habfa reconotido como conocimiento finite y declara como exagerado, ilfci-to y como ente inteligible lo que habfa reconotido como verdad y cuyo concepto determinado habfa establecido" (VI, 264). 

Hay demasiado empirismo —aunque de nuevo cufio: critico— en el planteo 
de Kant como para que Hegel no haga de el el bianco potemico y, en cierta ma-
nera, la filosoffa contra la cual erige la propia (la Gencia de la Idgica es harto 
elocuente en tal sentido). Por ello busca presentar la doctrina kantiana como 
un intento fallido de idealismo y su espfritu empirista como la causa de este 
fracaso. Esta lectura (que tendra gran difusion posteriormente) establece una 
continuidad "dialecticamente" ascendente entre el germen idealista de Kant 
-esbozado pero trunco- y el desarrollo pleno de la autoconciencia de la Idea 
en las fructfferas especulaciones del System, que superan el "formalismo" y 
el "subjetivismo" y la incognoscibilidad de la cosa en sf. Un "subjetivismo" que 
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estara conexo, segiin Hegel, a la influencia nociva del empirismo presente en 
Kant: 

"En la sfntesis a priori del concepto/Kant tenia un principio m4s alto en el cual podia reconocerse la dualidad en la unidad y por ende lo que se exige para la verdad; pero la materia sensible, la multiplicidad de la in-tuici6n incidfa demasiado sobre el como para poder dejarla de lado y al-canzar la consideraci6n del concepto y de las categorfas en y para si y una filosofia especulativa" (VI, 267). 
Bajo esta luz interpretativa es innegable que el uso kantiano de la metodo-

logfa del entendimiento es mas coherente que el intentado por la metaffsica 
precritica. Kant intenta combatir la especulacion idealista y negar toda vali-
dez a sus "objetos" en el ambito del conocimiento. Pero, destaca Hegel, esta 
inutil tarea se origina en la incomprension de la fuerza "dialectica" de la razdn 
y en el fondo es... juna renuncia a la filosoffa!1 1 

El esquema interpretative) hegeliano es sutil: a) destaca inconsistencias o 
ambigiiedades en el planteo critico, que aun para otra clave de lectura son diff-
cilmente negables (pi^nsese, por ejemplo, en la problemdtica de la cosaen sf); 
b) las atribuye exclusivamente al peso de "la materia sensible", es decir, al resi-
duo humeano, empirista (y no, obviamente, al flanco idealista que el racionalis-
mo kantiano deja abierto y que sera explotado por sus sucesores, Fichte en pri-
mer lugar); finalmente, c) presenta la superacion dialectica de esta insuficiencia 
a travds de la mediacion que la razon, elevada a Idea, cumple consigo misma. 
De este modo, el sistema es la conclusion inevitable de este ajetreo filos6fico. 
De aquf tambidn la impartancia que tiene para Hegel la dilucidation de los 
nexos entre el kantismo y las demds posiciones filosoficas pues, en la medida en 
que logre inscribirlo en un modulo hist6rico-exeg£tico determinado, puede "re-
solver" sus aporfas y "conservar" sus esbozos positivos, i.e. presentar la doctri-
na kantiana como "momento superado" por su propia filosoffa (vocera del au-
to-despliegue de la Idea). 

16. EVALUACION HEGELIANA DE LA DOCTRINA CRITICA 
Pese al riesgo de recargar este breve analisis con excesivas referencias a los 

textos, nos permitimos recordar dos pasos de la Logica grande que resumen la 
1 1 "La metaffsica, aun aquella que se limitaba a conceptos intelectuales fijos sin ele-varse a lo especulativo y a la naturaleza del concepto y de la Idea, tenia como finalidad conocer la verdad, e investigaba sus objetos viendo si eran algo verdadero o no, sustandas o fenomenos. Pero la victoria de la crftica kantiana sobre ella consiste mas bien en dejar de lado la investigaci6n que tiene como fin lo verdadero y aun en abandonar este fin mismo (...). Pero si se permanece en el fen6meno y en aquello que la conciencia cotidiana encuen-tra como propio delamera representation, entonces ello [set/, la actitud de Kant] equivale a renunciar al concepto y a la filosofia. Lo que va mas alia [de lo fenomehico] se lo llam^, en la critica kantiana, un vuelo al que la raz6n no esta autorizada de ninguna manera" (VI, 493). Cf. Cassirer (1920) p. 363 ss., y en especial pp. 456 a 474, DeHa Volpe (1956) p. 286 ss., Merker (1960) p. 218 ss., Colletti (1969 b) p. 276 ss., y W. Marx (1972) p. 41 ss. 

38 



EL PENSAMIENTO ANTE LA OBJETIVIDAD 

evaluation hegeliana de los principales momentos de la conciencia filosdfica 
moderna e ilustran el significado del criticismo con relation al saber inmediato 
y a la metaffsica precrftica, doctrinas que a su vez enmarcan el espacio concep-
tual en el que surge la teoria hegeliana de la mediacidn. 

1) El contexto general lo da la consideracidn hegeliana de que el pasaje de 
lo universal a lo particular, tal como lo lleva a cabo el metodo sint4tico del en-
tendimiento ("constructivo" de sus objetos, pero operando sobre un elemento 
sensible dado en vez que dedutido dialecticamente a partir de lo universal mis-
mo), puede alcanzar resultados positivos en el caso de la geometria, donde lo 
sensible es mas "puro" por ser una abstraction (cf. VI, 535). Su defecto origi-
nario se hace mas evidente en cambio en las cienckts particulates: pese a que en 
ellas "se hace de algo universal el comienzo, sin embargo la individualizacidn y 
el hacerse concreto de tal [comienzo universal] es sdlo una aplicacion de este 
universal a una materia que proviene de cualquier otro lado; de este modo, lo 
individual propio de la Idea es un agregado empfrico" (VI, 532). El entendi-
miento permite una ciencia natural empfrica y no la alta filosoffa especulativa 
de la naturaleza. Lo cual demuestra la inconveniencia de aplicar el metodo sin-
t^tico, pues conduce a conocimientos no absolutos sino perfectibles (a la "mala 
infinitud"). En filosoffa el resultado es necesariamente insatisfactorio, como lo 
demuestran los intentos poco felices de Wolff o aquellos, mas exitosos y con 
una influencia mas duradera, de Spinoza. Y Hegel prosigue con el texto que nos 
interesa: 

"Pero de hecho, toda la modalidad de la antigua metaffsica y con ella su metodo fueron demimbados por Kant y por Jacobi. Del contenido de aquella metaffsica Kant mostrd, a su manera, que a travds de una demos-tracidn estricta conduce a antinomias (...), pero no reflexiond sobre la naturaleza de esta demostracidn misma, que est& ligada a un contenido finito (...). Si Kant atacd la antigua metaffsica en lo que hace a su mate-ria, Jacobi la atacd principalmente con relation a su modo de demostrar y destacd de la manera mis clara y profunda el punto decisivo, a saber: que tal mdtodo de demostracidn estd absolutamente encerrado en el cfr-culo de la rfgida necesidad de lo finito y que la libertad, esto es, el con-
cepto y con ello todo lo que es verdadero, que da mis alii de ese metodo y le resulta inalcanzable". 

Coherente con el metodo de la ciencia adoptado, Kant combate el dogmatismo; 
Jacobi en cambio, a fin de pieservar los "contenidos verdaderos" frente al es-
cepticismo kantiano, rechaza no sdlo el del entendimiento sino directamente 
todo metodo. Este paso hegeliano resume el planteo que hemos intentado 
desarrollar someramente. Su conclusidn dice: 

"De acuerdo al resultado kantiano, es la materia propia de la metaffsi-ca que la conduce a contradicciones y la insuficiencia del conocimiento consiste en su subjetividad; segiin el resultado de Jacobi, es el metodo y la naturaleza toda del conotimiento mismo que concibe sdlo una co-
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nexion de condicionalidad y dependencia y que en consecuencia se reve-la inadecuada para aquello que existe en y para sf y es lo absolutamente verdadero" (VI, 539-540). 
Adoptando y teorizando el instrumento conceptual de la ciencia moder-

na, el entendimiento como facultad del conocimiento finito (perfectible) 
de lo finito (experimentable), Kant concluye coherentemente negando la cog-
noscibilidad de "lo absoluto", i.e. desemboca en lo que para Hegel es "agnos-
ticismo". Jacobi en cambio pretende salvar "lo racional en y para s f ' del em-
bate criticista y tiene plena conciencia de la incapacidad especulativa de la epis-
temologfa intelectualista. En todo caso, su fracaso (es decir, la adoption de un 
dogmatismo fidefstico, de un intuicionismo irracional que excluye toda media-
ci6n) nace de su ignorancia de la "dialectica". 

2)Pasemos directamente al segundo texto que proponemos: 
"Respecto a la relati6n entre el sujeto y el objeto^a antigua metaffsi-ca tenia un concepto mis alto del pensamiento del que se ha vuelto co-rriente recientemente". 

(es decir, con Kant) 
"Ella tenia como fundamento el hecho de que lo que se conoce de y en las cosas por el pensamiento es lo unico verdadero presente en ellas; en consecuencia las consideraba no en su inmediatez sino s61o elevadas a la forma del pensamiento, y consideraba que las determinaciones del pen-samiento no son algo ajeno a los objetos, sino mas bien su esencia, o que las cosas y el pensamiento de las mismas (...) coinciden en y para sf, que el pensamiento en sus determinaciones inmanentesy la verdadera na-turaleza de las cosas son uno y el mismo ccmtenido" (V, 38). 

El elogio hegeliano del dogmatismo es claramente antit£tico a la critica 
kantiana que desciende de la distincion entre Denken yErkennen. La superiori-
dad filos6fica de la metaffsica precrftica reside en su desd^n por lo sensible, en 
su rechazo de la posibilidad de que en la formation del conocimiento "verdade-
ro" pueda cumplir alguna funci6n gnoseologica decisiva el elemento material 
desestabilizante, es decir, lo dado en la intuition, lo particular imprevisible e 
irreducible a mero contenido analitico de lo universal, por mas que se lo consi-
dere como "entendimiento confuso", o que se revele su condition dialectica 
de "momento puesto por la Idea". La "antigua metaffsica" era mas especulati-
va que Kant porque reducfa el saber a andlisis, a hacer exph'cito lo implfcito en 
la esencia conceptual de la cosa (Le. en su "verdadera naturaleza"). La sensibili-
dad no era vista mas que como raz6n que aun no ha arrojado su luz sobre su 
propia actividad. La universalidad del conocimiento estaba garantizada sin re-^ 
currir a la experiencia. 

Este juitio hegeliano es perfectamente comprensible pues el motivo meta-
fisico presupuesto por el idealismo precrftico es compartido por el idealismo 
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de Hegel: la existencia de lo finito (determinable a partir de supresencia pun-
tual en la sensibilidad) en realidad no agrega nada a sus determinadones con-
ceptuales; la existencia es entonces como una suerte de pxedicado potencial 
contenido en la esencia ideal, en lo infinito. En todo caso, el defecto de aquella 
metaffsica fue el de no haber comprendido la naturaleza rational (no intelec-
tualista) de tal infinito. Prosigamos para concluir la tita: 

"Pero el entendimiento reflexivo se apoder6 de la filosofia (...); el en-tendimiento que abstrae y separa, que peisiste en sus separaciones. Diri-gido contra la raz6n, se comporta como el entendimiento humano comun y hace valer su opini6n de que la verdad descansa en la realidad sensible; que los pensamientos son solo pensamientos, en el sentido de que s61o la perception les da contenido y realidad; que la raz6n, en la medida en que permanece en y para sf, engendra nada m&s que quimeras" (V, 38). 

La insuficientia filosofica de Kant radica entonces en creer que el contenido 
material denotado por lo conceptual no puede ser generado por lo universal 
mismo, y en redutir asf los productos de la raz6n pura (libre de la sensibilidad), 
o sea los "objetos concretos" tales como Dios, alma y cosmos, a "quimeras". 

Esperamos que estas consideraciones hayan servido para poner de manifies-
to el marco tedrico general que encuadra el tratamiento hegeliano de la media-
cidn y que, consecuentemente, determina tambi^n la carga semdntica que la 
nocidn de ciencia adquiere en el idealismo. 

Por "conocimiento cientffico" Hegel entiende una metafisica que propon-
ga nuevamente la identificaci6n entre ser y pensamiento como niicleo de una 
solutidn "totalizante" (logica, politica, reUgiosa) al problema de la escision, vi-
ventia existential que impulsa su filosofar. El resultado es lajerarquizacion del 
saber "especulativo" respecto de esa forma subordinada o inferior de conoti-
miento que pasa a ser la continua formulation de hip6tesis perfectibles en inin-
terrumpido cotejo con la experiencia (en tdrminos hegelianos: la "mala infi-
nitud" del entendimiento que acepta una materia "que proviene de cualquier 
otro lado" y al que "no le estd permitido sobrepasar la experiencia"), como 
camino siempre abierto para la resoluci6n de las dificultades nacientes de la in-
teraction entre lo humano y lo natural, lo universal y lo particular. 

El nexo de unidad-distincidn entre los tdrminos que configuran el dina-
mismo particular de la cultura y de la historia encuentran entonces en la media-
cidn dialectica una resolution peculiar, distorsionada y alternativa a la que he-
mos intentado ilustrar en el capftulo precedente. Antes de dedicar a ella nues-
tra atencion, destaquemos el Ultimo aspecto de la pol^mica hegeliana, suma-
mente significativo por sus posibilidades de futuros desarrollos e incluso de 
aplicabilidad para la valoracion de su propia filosoffa. 
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in. LA ACEPTACION DE LO CONTINGENTE COMO UNICO CONTENIDO QUE LO "ABSOLUTO" SABE DARSE 
Pasamos a considerar ahora el motivo mas interesante, por ser el mis rico 

potencialmente y por concernir a la dimension dtico^olitica de la cuestion, de 
la critica hegeliana a la ignorancia de la mediacion. 

Desde la optica de Hegel, la hipoteca de lo finito aceptado como t£rmino 
inmutable de un dualismo irresuelto, y la correlativa reduction de lo universal 
ya sea a un impreciso absoluto que se revela fidefsticamente (Jacobi) o bien a 
una mera abstraction intelectualista (Kant), no se limitan a proponer lo que 
podrfamos llamar una metodologia inadecuada o una metaffsica insuficiente. 
La lectura hegeliana releva agudamente tambidn su incidencia en el campo de la 
6tica y la religion. 

Hegel denuncia c6mo el mantenimiento de un hiato insalvable entre lo fini-
to y lo infinito (la fija exterioridad recfproca entre los t&minos de una media-
cion o bien inexistente o bien inapropiada) tiene ademas esta consecuencia: 
cuando se pretende dar una signification efectiva a lo absoluto, cuando se in-
tenta demostrar su realidad y presencia en lo mundano, no queda otro recurso 
que acudir a las categorfas contingentes mis variadas y presentarlas —sin una 
evaluation verdaderamente rational— como si fueran la imagen o manifesta-
tion de lo divino (Jacobi) o como el contenido moral determinado de la uni-
versalidad practica (Kant). De este modo, el desconocimiento del acceso espe-
culativo a lo rational en y para sf se revierte en una suerte de crudo empirismo 
que es impotente para distinguir, entre los elementos empfricos a los que acude 
para "llenar" de realidad un universal indeterminado o vacio, los contenidos 
^ticos de los que no lo son. 

17. CRITIC AS HEGELIANAS AL "SABER INMEDIATO" 
Comencemos por la crftica a Jacobi. Habiendo puesto a Dios fuera del al-

cance de la razon, no puede ofrecer otro testimonio de lo absoluto, en el que 
cree, mas que 'la autoridad de la propia revelation subjetiva" (Enc, #63), el 
mero "hecho de contientia. Por consiguiente, el saber subjetivo y la afirmation 
de que yo encuentro en mi contientia un contenido cierto, pasan a ser el fun-
damento de lo que se da como verdadero" (Enc, #71). Es decir que una ins-
tancia absolutamente individual (la intuition casi mistica o revelation irrational 
del "saber inmediato") vale como proeba fehatiente de una vision presunta-
mente especulativa de lo incondicionado. Pero de esta manera, al dejar comple-
tamente indeterminado -en terminos de universalidad rational— qu£ es en ver-
dad lo absoluto, al hacer de "Dios una esencia carente de determination" (Enc, 
#74), Jacobi se ve inexorablemente obligado a admitir que cualquier contenido 
puede servir como el aspecto de la determinatez de un absoluto en si indetermi-
nable. Cualquier elemento empmco y contingente resulta asi justificado como 
la existencia o manifestation de lo divino: basta con que se haya revelado a la 
contientia individual. Lo divino e incondicionado resulta asi contradictoria-
mente dependiente de lo contingente y particular, pues cada contientia subje-
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tiva es libre de conferirle como contenido y determinaciones cualesquiera de 
sus representaciones, aun las mas arbitrarias. Dado que el "saber inmediato" o 
"la forma de la inmediatez es (...) unilateral, vuelve unilateral su contenido mis-
mo y lo hace finito (...); [al ser] completamente abstracta, es tndiferente a todo 
contenido y precisamente por ello es susceptible de recibir todo contenido y 
puede sancionar tanto contenidos supersticiosos e inmorales como los opues-
tos" (Enc, #74). 

De rigurosa actualidad es la sutileza con que Hegel destaca como la renun-
cia a la razon equivale a otorgar via libre a cualquier arbitrariedad te6rica y, 
en consecuencia, tambien practica: lo dtico pasa a ser expresado con lo que a 
cada uno se le ocurre que puede representarlo. En el caso de Jacobi, es absolu-
tamente fortuito que piense en el cristianismo para la representation de lo di-
vino, pues su planteo "puede asimismo comprender en si la fe en que el Dalai-
lama, el toro, el mono, etc. sean Dios" (Enc, #63 Obs; cf. #72). Desaparecida 
la instancia de verification universal y rational, caemos en una suerte de vale-
todo filosdfico. La denuntia hegeliana muestra entonces con justitia como, pa-
radojica pero inevitablemente, la pretendida forma superior de comprension 
especulativa y de liberation de la finitud se transforma en un empirismo 
grosero. 

18. LA CRITICA DE HEGEL AL "FORMALISMO" MORAL 
KANTIANO 

Hegel busca presentar como viciada por un defecto analogo la doctrina mo-
ral y jurfdica de Kant. El criticismo serfa no solo teoricamente inconsistente 
frente a la especulacion filosofica, sino que su rechazo de los contenidos su-
periores de la metafisica (en el ambito gnoseologico al menos) darfa como 
resultado tambidn el fracaso de su pretendida moral rational. La "pureza" 
del deber ser kantiano tendrfa como contrapartida efectiva su incapacidad 
para justificar las autenticas determinaciones £ticas, sin las cuales no tiene sen-
tido hablar de moralidad.12 

Los motivos pol&nicos hegelianos estan.presentes desde sus primeras pu-
blicaciones, como Fe y saber y el Articulo sobre el derecho natural, siendo un 
tema reciirrente en su actitud anti-kantiana. El nucleo de la objecion es que la 
universalidad abstracta del entendimiento (tan finita como la finitud que, en-
frentandola como materialidad ontologicamente autonoma, la limita y la con-
diciona), la universalidad formal del piano tedrico, entonces, tiene su equiva-
lente practico en el Sollen o ideal moral que en su vacuidad: a) no puede pro-

1 2 Para las consideraciones que desairollaremos en este punto, cf. Merker (1960) p. 258 ss. y Bedeschi (1973) p. 73 ss.. Prevalece la continuidad entre Kant y Hegel respecto de la "libertad subjetiva" en la interpretation de Ritter (1966), sin que se destaque el ca-iictei anti-liberal de la superation hegeliana de la Moralitat. Sobre el nexo entre el trata-miento hegeliano de la Moralidad y la Doctrina de la esencia, cf. Valentini (1971) p. 479 ss.. JaDey (1974) se ocupa de la falta de reconocimiento, por parte de Hegel, de la fiinci6n mediadora entre naturaleza y libertad que el derecho y la politica cumplen en la doctri-na de Kant. 
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ducir una justification rational de los contenidos concretes a los que contra-
dictoriamente recurre, ya que no logra ofrecer otro criterio de validez de los 
mismos mas que la simple identidad o no-contradiction formales; y b) se ve asi 
obligado a aceptar como morales las determinaciones mis diversas y transeun-
tes, por ende tambi&i las inmorales.13 

Segun Hegel, entonces, con Kant sucede como con Jacobi: una masa 
heterogdnea de contenidos pueden ser revestidos con la forma del debet ser 
abstracto, sin que ello implique una aut&itica justification de su condition 
&ica. La idea central es que en Kant, la pretendida primacia de la voluntad 
moral no substrae a la razon de una condici6n pasiva. Es decir, la facultad le-
gislativa prictica debe absurdamente aceptar que hibitos e instituciones.mixi-
mas de conducta y obligaciones sociales e individuales, la "sustancia" de la vida 
etica le sea ofrecida desde afuera, desde esferas ajenas a la razon practica mis-
ma. Esta no puede hacer mis que limitarse a sacralizar cualquier tipo de deter-
minaciones concretas, porque no hay ninguna que no sea sometible al requisi-
te de la coherencia formal. Lejos de justificar el valor 6tico de sus contenidos, 
la universalidad moral entendida de modo exclusivamente formal termina en-
cubriendo los elementos mas dispares. 

La "mala infinitud" desemboca entonces en una doble contradiction in-
terna. Por una parte, la raz6n prictica postulala exclusion de todo motivo ma-
terial en la determination del deber moral. Pero a su vez esta voluntad "buena 

1 3 Sobre este particular cf. Fe y saber, en especial II, 301 a 333;y Sobre las maneras ciehtificas de tratar el derecho natural, su posicidn en la filosofia prictica y su relacidn con las ciencias positivas del derecho (II, 434 a 450). Este artfculo es un escrito funda-mental en la evohid6n del pensamiento hegeliano y altamente sigoificativo con relation a nuestro tema por su presentaci6n de la interrelaci6n de 16gica y filosofia del derecho, tanto en la critica (al iusnaturalismo hobbesiano y kant-fichteano), como en la elabora-tion de los propios postulados hegelianos (cf. II, 434 a 530). En la Fenomenologia esta cuestidn es tratada esencialmente en ios capi'tulos sobre "la razon legisladora" y "la razon que examina leyes" (Fen, 301 ss., 306 ss.), aunque aquf pierde algo de fuerza el motivo del inevitable recurso indiscriminado a la empiria para dar contenidos al formalismo tauto-logico y vacio. Si bien no es £ste el aspecto que queremos destacar ahora, recordemos que la critica a los "postulados" kantianos o, mejor, a lo que Hegel entiende por ellos, es en cambio el motivo conceptual de las cSlebres paginas sobre "el espiritu cierto de sf mismo: la moralidad" (Fen, 423 ss.), en las que la pol&nica anti-kantiana se encauza por otros carriles. Al respecto, lleva a primer piano la deformation interpretativa hegeliana Gueroult (1971) pp. 79-80, quien juzga estas paginas de la Fenomenologia como una "interpreta-tion deformante et systimatiquement vicieuse"; la lectura que hace Hegel de los postu-lados kantianos lo revela como "un de ses (scil de la filosofia moderna) systdmatiques falsifwateurs". El capftulo sobre "el estado de derecho" (Fen, 342 ss.) analiza en cambio las vicisitudes hist6ricas de la "propiedad". Finalmente, ya en la Filosofia del derecho, el texto clave para la crftica hegeliana al formalismo kantiano es la Observacidn al #135. Con relation al tema de "propiedad", otro ejemplo de deformaci6n exeg&ica lo cumpli- * na Hegel -segun Villey (1971) pp. 283-284, 289- al redutir el derecho romano al del propietario como "persona privada". Interesantes considerationes efectua Gardies (1979) sobre la diversidad de metodologfas entre Hegel y los juristas, que explicaria su modo de tratar la tematica tradicionaL 
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en sf misma" no puede prescindir de los contenidos particulars, so pena de ser 
prdcticamente inefectiva, moralmente muda por ser vacia. ^Como resuelve esta 
doble exigencia? Imponiendo a las maximas de conducta la universalidad for-
mal del entendimiento (la no-contradiction), con lo cual, lejos de producir 
contenidos precisos e indicativos de una actitud moral, da lugar a meras tauto-
logias. El joven Hegel ha piesentado la cuestion de este modo: 

"La unidad pura constituye la esencia de la raz6n prictica; (...) lo que ex-cede el concepto puro (...) o el puro concepto del deber y la abstracci6n de una ley no pertenece mis a esta raz&n pura (...). Pero la materia de la maxima sigue siendo lo que es, una determinatez o individualidad, y la universalidad que se le concede al acogida en la forma es una unidad simplemente analitica y (...), expresindola en una proposici6n, es (...) una tautologfa. La sublime capacidad legislativa aut6noma de la razon practica consiste enverdadenla production de tautologias" (II, 459-460). 
Los imperativos morales kantianos son tautologicos (no enseiian nada, se 

limitan a desdoblar un concepto sin aclarar su significado dtico: "no robaras 
porque no robaras") en el sentido de que para satisfacer el doble requisito de 
pureza absoluta, por un lado, y de asidero en la realidad, por el otro, enuncian 
maximas que la unica universalidad que satisfacen es la formal y abstracta, la 
identidad del entendimiento (A: A). De esta manera no configuran indicaciones 
e'ticas concretas (lo particular les es ajeno y viciarfa su valor), sino enunciados 
gendricos e indeterminados ("no robaras"; "no mataras", etc.). Como dice He-
gel un poco mas adelante: 'la esencia de la voluntad pura y de la razon pura 
practica es abstraer de todo contenido y por ende resulta contradictorio buscar 
en esta raz6n practica absoluta una legidacidn etica, pues esta deberfa tener un 
contenido, mientras que la esencia de aquella es no tener ninguno" (II, 461). 

El primer aspecto contradictorio entonces lleva al incumplimiento de los 
requisites de toda doctrina moral al caer en una universalidad vacia, en enun-
ciados e'ticos tautoldgicos y por ello inutiles (la "tautologia de la conciencia" 
la llamara en la Fenomenologia, cf. Fen, 305). El postulado moral kantiano 
resulta inadecuado en virtud de aquello que representa su ultima naturaleza. 
"Lo que interesa saber" —propone Hegel— "es que son el derecho y el deber, 
la cuestion es el contenido de la ley etica y se trata s61o de este contenido" 
(II, 461), y es absurdo pensar que esta exigencia viva de una eticidad concreta 
pueda ser satisfecha por una doctrina que hace de la universalidad "muerta" 
el rasgo distintivo de lo moral. 

Por otra parte, a esta primera contradictoriedad se le suma otra, mas grave 
aun si se quiere, consistente en el recurso indiscriminado que la razdn kantia-
na debe hacer a cualquier contenido material para presentarlo como su deter-
mination, en la medida en que debe ser practica, voluntad activa. Recurso 
"indiscriminado" entonces porque la materia misma que la razdn elevard a 
tautologfa escapa a su soberanfa; es decir, "sus" contenidos provienen en rea-
lidad de ambitos diversos y, aunque aspira a ser libremente activa, resulta pa-
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siva e insuficiente. Cualquier motivo determinante de conductas es aceptado 
indiferentemente por el Sollen formal: 

"Para que este formalismo pueda expresar una ley resulta entonces ne-cesario que sea puesta alguna materia cualquiera, una determinatez que constituya el contenido de la ley (...). Pero toda determinatez es suscep-tible de ser conceptualizada y puesta como cualidad y no hay nada que de este modo no pueda ser transformado en ley etica (II, 461). 
Esto significa que aun determinaciones contradictorias entre sf pueden ser 

ambas universalizadas y presentadas como morales, pues la facultad prictica 
es impotente para determinar como se resuelve su oposicion y como de ella na-
ce lo realmente £tico. Al igual que el entendimiento en el conocer, asi la "ra-
z<5n" en la moral depende de lo finito. Pretende ser libre, pero no va mas 
alia de la imposition de una universalidad a-moral: el imperativo categorico no 
stive" para decidir si la conducta juzgada (que equivale al datum en lo te6rico) 
es o no moral, pues tambien la conducta opuesta podri'a aprobar el fragil exa-
men de la no-contradictoriedad formal. "Dado que el criterio es la tautologia 
y es indiferente ante el contenido, acoge en si tanto este contenido como tam-
bien su opuesto" {Fen, 305). 1 4 

19. VACUIDAD Y TAUTOLOGIA DEL IMPERATIVO 
Detengamonos un poco mas en esta importante critica hegeliana y recor-

demos el paso de la Filosofia del derecho que nos la propone organicamente: 
"Desde este punto de vista [del formalismo] no es posible ninguna doc-trina inmanente de los deberes: se puede introducir un contenido desde afuera y llegar asf a deberes particulares ; pero partiendo de aquella de-termination del deber como carencia de contradiction, como conformi-dad formal consigo mismo, lo cual no es mis que la fqacion de la inde-terminatez abstracta, no se puede pasar a la determination de deberes particulares, ni hay en aquel principio un criterio para decidir, en el caso de que tal contenido particular sea considerado para la acci6n, si es o no un deber. Por el contrario, todo modo de actuar, por mis injusto e inmo-ral que sea, puede ser justificado de esta manera" (FD, #135 Obs). 

La universalidad propia de la ley moral es entonces, por un lado, muda a 
los efectos del ensenamiento que debe proveer una ley etica. Su linico tftulo 

1 4 Poco antes, con el ejemplo de "decir la verdad", Hegel ha intentado mostrar como la universidad formal no elimina sino que absolutiza la particularidad del contenido. Una doctrina 6tica, por el contrario, debe determinar especulativamente cuales son los conte-nidos verdaderos; si no lo hace, permite que cualquiera pueda valer como taL "Esta con^ tingencia del contenido tiene la universalidad solo en la forma de una proposition, en la cual ella se expresa; pero en cuanto es una proposition etica, promete un contenido universal y necesario. Mas entonces, a causa de la contingencia del mismo, se contradice a si misma" (Fen, 303). 
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de validez es la no-contradiccion formal. Pero, por otro, es digamos demasiado 
locuaz, pues, al carecer de un criterio de evaluation rigurosamente especula-
tivo, da rango etico a contenidos que acepta sin deducirlos dial^cticamente 
(y, por ende, es arbitrario o casual que sean determinaciones morales o in-
morales). 

Si nuestra lectura es adecuada, la objecion hegeliana destacaria que todo 
hecho concreto (o su enunciation conceptual como "maxima"), y por ende 
tambien el contrario al que tomamos en consideration, puede ser "moral", 
ya que cualquier actitud practica alcanza sin dificultad la identidad formal que 
Kant impone como requisito de la moralidad. Ello es posible ya sea porque se 
transforma dicho hecho practico concreto en una proposici6n gen&ica (la 
maxima como concepto abstracto que expresa lo "universal" de la acci6n en 
cuestion), ya sea porque —aun cuando se lo considere en la totalidad de los de-
talles particulares que caracterizan la conducta concreta examinada— se juzga 
que vale para toda situaci6n analoga, i.e. para toda ocasion en que se reproduz-
can las mismas condiciones facticas. 

Un ejemplo de la primera posibilidad son las afirmaciones genericas del ti-
po "diras la verdad". Uno de la segunda: "Cayo en tal o cual situation espe-
ci'fica debe decir la verdad", por consiguiente toda persona que se encuentre 
en la misma situation que Cayo "debe decir la verdad". 

Hegel ensena entonces que 1) ya sea que se desdoble la maxima gendri-
ca ("diras la verdad porque... debes decir la verdad") o la situation concreta 
("diras la verdad porque... en toda situation iddntica debe decirse la verdad"), 
en ambos casos no se sale de lo tautologico, o sea que en vez de determinar el 
contenido etico se enuncia una universalidad formal; 2) al dejar indeterminado 
qui es la "verdad" (o en general la determination que fuera), tal universalidad 
formal puede valer tambien para el contenido opuesto al que se esta conside-
rando. La razon kantiana no puede hacer otra cosa que aceptar acriticamente 
una u otra determination, sin que caiga bajo su potestad detidir cual es efecti-
vamente moral. 

iCual eS/en cambiO/la solution especulativa? Hegel propone que toda de-
terminaci6n etica concreta (y si no lo fuera no serfa etica) debe ser expuesta 
en su dialectica interna, es decir, llevando a la luz la relation no formal que 
mantiene con su opuesto; una relation que el entendimiento en cambio dejarfa 
irresuelta. Retomando el ejemplo kantiano del "deposito", Hegel toma en con-
sideration la propiedad y la no-propiedad (cf. II, 462-463). La determination 
de porqud una de estas determinaciones y no la otra es la que se presentard co-
mo "moral" escapa, segun la lectura hegeliana, a la decision rational practica. 
La voluntad formal se contenta con la tautologia "la propiedad es la propie-
dad", pero el elemento de contenido que decide su validez o invalidez etica 
proviene de un ambito diverso, le es impuesto a la razon desde afuera. En su 
vacuidad formal, el Sollen bien podria presentar como maxima moral la tauto-
logia opuesta: "la no-propiedad es la no-propiedad", pues es universalizable 
sin contradiction. En ambos casos, cada uno de los opuestos es concebible co-
mo lo moral y la razon (no especulativa) acepta acriticamente uno u otro, en la 
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medida en que circunstancias ajenas a la razon misma se lo ofrecen como el 
contenido determinable a la luz del imperativo categorico. En las palabras he-
gelianas: 

"corresponde a lo que esta afuera de la capacidad legislativa prictica de la razon decidir cuil de las dos determinaciones opuestas debe ser pues-ta; mas la raz6n pura exige que esto haya ocurrido antes y que una de las determinaciones opuestas sea puesta precedentemente, y reci6n entonces la razdn pura puede llevar a cumplimiento su legislaci6n, que resulta ahora superflua" (II, 463). 
Al no poder decidir cuales son los contenidos morales, la razon prictica 

kantiana resulta inutil. La tautologia conduce, repetimos, a la a-moralidad: 
concede universalidad e incondicionalidad (aparentes) de manera indiscrimina-
da, es decir, a determinaciones que no han sido justificadas por la raz6n misma. 
De hecho, es imposible que una determination o contenido puesto en fija opo-
sicion con su contrario (v.g. "propiedad" y "no-propiedad")alcance dimension 
dtica plena: 

"Donde una determinatez y singularidad es elevada a algo en sf, alii hay una absurdidad logica y, con relaci6n a lo £tico, es puesto lo no-6tico. Esta transformation de lo condicionado e irreal en algo incondicionado y absoluto es facil de reconocer en su ilegitimidad y de descubrir en sus 
extravios" (Ibidem) 

O sea que se impone ilegftimamente la absolutez (Absohiiheit) a una particula-
ridad impuesta" y no generada diatecticamente del seno de la universalidad 
misma (en este caso, del Espiritu objetivo); 

"a travds de la mezcla de la forma absolute con la materia condicionada, se interpola de improviso en lo irreal y condicionado del contenido la ab-solutez de la forma. En esta tergiversation y prestidigitaci6n reside el ner-vio de la legislation practica de la raz6n pura" (II, 464). 
En cuanto instancia formal, el deber ser (una universalidad autocontradictoria, 
segun Hegel) se ve obligado a recurrir a figuras concretas para suplir el conteni-
do que la voluntad prictica debe ofrecer como materia etica. Al hacerlo sin una 
pauta especulativa (la dialectica del Espiritu objetivo), puede acoger tanto lo 
moral como lo inmoral; incapaz de evaluar lo que le es impuesto desde otras es-
feras, llega asi a consagrar como norma "moral" aun lo condicionado y contin-
gente. 

20. MORAL Y DERECHO 
Obviamente, Hegel no critica a Kant por presentar como rational y morM 

la propiedad, sino por no hacedo de manera especulativa, por no llegar a justi-
ficar tal determination historico-social de un modo tal, que se revele la incon-
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sistencia e irracionalidad de su alternativa (de la no-pwpiedad).15 En ultima 
instancia, el imperativo kantiano no es absolutamente impermeable a regfme-
nes diversos de organization de la propiedad, como por lo demas lo ha demos-
trado historicamente la revolution francesa (o su fase jacobina), inspirada segun 
Hegel en consideraciones morales "abstractas", rousseaunianas y kantianas. Pa-
ra el autor de los Lineamientos, por el contrario, lo autenticamente etico es 
exclusivamente el sistema de deberes y derechos deducidos dial6cticamente de 
la Idea y encarnados en el estado cristiano-germanico. 

Que los contenidos morales le sean proporcionados a la voluntad moral 
"desde afuera", que la razdn practica sea abierta y proclive a aceptar las de-
terminaciones mds variadas, ofrece ciertamente el flanco a la (en tantos aspec-
tos justa) crftica hegeliana. Pero es oportuno acentuar la prudencia con que 
debemos tomar esta ultima. Sobre todo porque el aspecto al cual Hegel pone 
sordina es que para Kant la consistencia y el significado de tales contenidos 
(de las determinaciones materiales y de sus opuestos) se resuelven en una es-
fera mas amplia, la de la politica y el derecho, que esta tan sometida al tribunal 
de la razon, como la de la moral misma, y que junto a £sta configura el reino 
de la libertad. La distincibn entre moraly derecho (que, en resumidas cuentas, 
es la cuestion que Hegel esta discutiendo y en su teoria etica rechaza) repre-
senta en Kant la reafirmacion de la libertad de conciencia propia del espfri-
tu moderno. Frente a ella, el organitismo hegeliano buscara "superar" esta 
distincion (anular su significado sin disolvedo completamente) en la Sittlich-
keit idealista. Pero su construction se revelara aun mas endeble y proclive a 
aceptar cualquier contingencia empfrica (instituciones historicas contingentes 
y transeuntes) como "manifestation" de la Idea y "esencia" del estado. 

' En su signification sistematica e historica, la acusacion hegeliana vale como 
denuncia de toda actitud que proponga modificaciones etico-polfticas, pues 
cualquier modelo o proyecto practico presupone siempre, obviamente, que 
tal realidad (para modificar la cual impulsa a la action) no se adecue a £1. Pre-
cisamente por ello es un modelo de conducta transformadora y, a su manera, 
inevitablemente "abstracto". La actitud contraria, el alabado "rejdismo" hege-
liano, mis alia del acierto en algunos aspectos de su critica al moralismo, es 
tambiin (y, cabe preguntarnos, ^fundamentalmente?) quietismo, aceptacion 
del estado de cosas. Solamente con la sacralization de lo vigente, de la que la 
dialectica no parece ciertamente librarse, se evita la "contradiction" del deber 
ser. Cualquier propuesta regeneradora presupone, tambien es obvio, la existen-
cia de aquello que niega, para tener ella misma sentido como ideal alternativo. 
Guiandonos por la letra hegeliana, dirfamos que la medicina es tan "contradic-
toria" como la moral kantiana. En resumidas cuentas, encontramos altamente 

1 5 Tairto en el Articulo sobre el derecho natural (del cual hemos tornado la mayorfa de los textos citados), como en la Fenomenologia, lo importante es la justification dialec-tics de la propiedad, es decir, mostrar la fntima contradictoriedad de la no-propiedad cuan-do se la toma en el marco de sus relaciones polifaceticas. El entendimiento abstracto no ofxece em cambio las garantfas sufieientes. cf. Fen, 307-308; sobre el "deposito": Fen, 311-312, y en el Articulo, cf. II, 465 ss. 
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discutible este aspecto de las objeciones hegelianas a la presunta incoherencia 
de la teorfa practica de Kant. 1 6 Consecuentemente, no podemos dejar de 11a-
mar la atenci6n sobre el tipo de "superacion" que el discurso especulativo ga-
rantiza y sobre el nexo que la "universalidad concreta" auspiciada por Hegel 
mantiene con la realidad efectiva. Adelantando consideraciones posteriores, 
confesamos que el proyecto hegeliano se nos revela como un modelo hfbrido, 
mezcla de instituciones medievales y modernas, de realidad prusiana y de de-
terminaciones progresistas; un todo pergenado con retazos heterog&ieos y de 
diffcil amalgama (lo clasico y lo burgues), y sancionado gracias a la logica dia-
lectica como Wirklichkeit de "lo racional y divino". 

Pero sin insistir en estas consideraciones (mas estrechamente ligadas al sig-
nificado historico-polftico de las filosoffas de Kant y Hegel, en el imbito de su 
dpoca y en su proyeccion hacia el presente, que lo que nos interesa en funcion 
de este trabajo), destaquemos lo que encontramos de justo y convincente en la 
crftica hegeliana. Fundamentalmente, la denuncia de un empirismo indiscri-
minado, de la aceptacion acritica de los contenidos materiales mas variados y a 
menudo contradictorios entre si, en que cae irremediablemente toda abscdu-
tizacion o idealization irrestricta de la instancia universal. Una crftica pues que 
apuntala el rechazo a la fetichizacion del concepto en idealidad autosuficiente 
y metaffsicamente jerarquizada respecto a la particularidad dada, solo en inte-
rrelation con la cual lo universal adquiere en cambio significado (teorico y 
practico) cienti'fico. 

Tanto mas justas y convincentes nos resultan las sugerencias motivadas por 
esta denuncia de Hegel, por cuanto constituyen tambi&i el nudeo conceptual 
de las objeciones mis lucidas (desde Trendelenburg a Feuerbach, desde Sche-
lling a Marx, con sus distintiones obvias) que se levantaran contra su propio 
sistema.17 Comun a las principales figuras del posthegelianismo seri la acusa-
cion dirigida contra Hegel de haber manipulado los contenidos empiricos mas 
dispares sin ningun tipo de justification racional. Dicho de otro modo, se gene-
ralizard el rechazo a que pueda valer como explicati6n (teorica) y justification 
(polftica) de los elementos que forman el contenido del sistema su mera pre-

1 6 En texminos especulativos, la objed6n dice asi: "Pues si la deteiminatez (Bestim-mtheit) es de un tipo tal, que ella misma exptesa la superacion de una determinatez, en-tonces mediante la elevation de la superaci6n a lo universal o al ser-superado (Aufgehoben-sein) se anula tanto la determinatez que debe superarse, como la superacid misma. En consecuencia, una maxima conexa con una determinatez tal, que si se la piensa en la uni-versalidad se anula, no seria capaz de devenir printipio de una legislation universal y, por ende, seria inmoral. O sea: el contenido de la maxima, que es la superacion de una determinatez, al ser elevado al concepto se contradice a si mismo. Si la determinatez es pensada como superada, desaparece entonces la superati6n de la misma. O bien, si esta determinatez debe permanecer, entonces nuevamente no se pone la superacion puesta en tal maxima. Ya sea que permanezca o no la determinatez, en ningun caso es posible su superaci6n" (II, 465). * 
1 7 Someramente esbozaremos un panorama de estas positiones filosoficas en los 

paragrafos 33, 34 y 76. 
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sentacion -por dialectica que fuera— como "momentos" del autodespliegue de 
la sustanciasujeto, una figura especulativa nacida de una hipostatizacion de 
dudosa validez gnoseol6gica. El rechazo entonces a la conclusion de la meta-
ffsica hegeliana, congruente con sus principios y particularmente llamativa en 
la filosofia del derecho. 

Hechas estas observaciones sobre la actitud hegeliana ante lo que a su jui-
cio son tentativas fallidas de plantear la mediacion entre lo finito y lo infinito 
(y que de manera especial obedecen a la obstinaci6n del entendimiento en man-
tener estable la distinci6n entre ser y pensamiento, entre existencia y esencia), 
corresponde que nos ocupemos ahora del modo c6mo Hegel desarrolla su pro-
puesta de mediacion especulativa. 
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CAPITULO III 
MEDIACION E IDEALISMO 

I. LA MEDIACION ESPECULATIVA (1) 
21. LA "DEDUCCION" DE LO PARTICULAR 
El matiz distintivo de la propuesta hegeliana, dirigida contra la falta de me-

diacidn del "saber inmediato" y contra la frustrada mediaci6n del entendimien-
to ("pensamiento abstracto, la forma de la metaffsica reflexiva, e intuici6n abs-
tracta, la forma del saber inmediato, son una y la misma cosa", leemos en el 
#74 de la Enciclopedia), reside en que el movimiento racional no debe enten-
derse como una suerte de intervention exterior por parte de una facultad cog-
noscitiva, de un "instmmento" gnoseologico que opera "desde afuera", pues el 
dualismo ontol6gico que una actividad semejante presupone seria insuperable. 
Por el contrario, en la mediaci6n especulativa se trata del movimiento de la rea-
lidad o, lo que es lo mismo , de la razon dialectica que con su fuerza incide so-
bre el ser particular y finito asumido como punto de partida del proceso y di-
suelve el erroneo enfrentamiento que se plantea cuando lo universal no es com-
prendido como sujeto absoluto y supra-individual, como Idea. 1 8 

Ya hemos destacado que Hegel reconoce la necesidad de una "conexion 
inseparable" entre "inmediatez y mediacion en la conciencia" (Enc, #12 Obs: 
cf. asimismo #29 y #30), es decir, reconoce el cardcter discursivo - n o intuiti-
vo— del saber. El proceso tiene un comienzo andlogo al de la mediacion del en-
tendimiento: "la genesis de la filosofia tiene como punto de partida la expe-
riencia, la conciencia inmediata y razonadora" (Enc, #12). La "realidad" es el 
contenido del saber filosdfico y se llama "experiencia al primer grado de con-

1 ciencia de este contenido" (Enc, #6). 
1 8 "La ciencia pura presupone la Iiberaci6n de la oposicion de la conciencia. Con-tiene el pensamiento, en cuanto iste es tambi&n la cosa en si misma, o la cosa en si mis-ma en cuanto 6sta es tambiin el puro pensamiento. Como ciencia, la verdad es la concien-cia pura de sf que se desarrolla y tiene la figura del si mismo, de modo que lo que existe ' en y para si es concepto consciente, pero el concepto en cuanto es lo existente en y para si" (V, 43); "Anaxagoras es alabado por haber sido el primero en expresar que el nous, el pensamiento, es el principio del mundo y que la esencia del mundo debe determinarse como pensamiento (...). Para comprender esto al menos en la representaciSn, debe dejar-se de lado la opinidn de que la verdad debe ser algo tangible (...); algo tiene verdad solo en su concepto; en la medida en que se diferencia de su concepto, d<sja de ser real y es una nada; el lado de la tangibUidad y del ser sensible exterior a si pertenecen a este lado ne-gativo" (V, 44-45, el subrayado es nuestro). 
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La asuncion de la experiencia como initiation del movimiento especula-
tivo refleja entonces una similitud con el proceder de las tiencias particulares 
(cf. Enc, #7 Obs). Pero apenas comprendemos la naturaleza de uno y otras 
distinguimos la superioridad de la filosofia: "en el procedimiento cientffico 
[de las tiencias particulares],. en primer lugar, como lo universal contenido —el 
gdnero, etc.- es para sf algo indeterminado, no mantiene una conexion para sf 
con lo particular, sino que ambos son reciprocamente externos y contingentes, 
tal como lo son para si tambien las particularidades ligadas unas con otras" 
(Enc, #9). Es decir, para el entendimiento subsiste un dualismo o distincion 
ontologica entre el concepto (connotation abstracta) y lo particular (lo concre-
to denotado que forma el contenido y la instancia de verificabilidad empfrica 
de aqudl). Para la razdn especulativa, esa carencia de deducibilidad dialectica 
marca el demerito de las ciencias intelectuales: "en segundo lugar, los puntos 
de partida son por doquier algo inmediato, encontrado, presupuesto. En ningun 
caso se satisface la forma de la necesidad. La meditation dirigida en cambio a 
satisfacer esta exigencia es el pensamiento especulativo propiamente filosofi-
co" (Ibidem). 

La universalidad del concepto intelectual no es la de la Idea, sino una abs-
traction que "no puede comprender lo infinito" (Enc, #7 Obs), porque se man-
tiene como resultado pseudo-universal condicionado por lo finito. La positivi-
dad (das Positive) de la ciencia moderna, su lfmite metodologico y por ende 
tambien de contenido, consiste en no poder aducir el verdadero fundamento 
especulativo, la motivation "rational" no meramente intelectualista del ele-
mento empmco y contingente que maneja y toma como condition de su ope-
ratividad. Las tiencias del entendimiento no deducen o median dialecticamen-
te lo particular a partir de lo universal, es decir, "no reconocen sus determina-
ciones como flnitas ni senalan el pasaje de las mismas y de su entera esfera a 
otra superior" (Enc, #16 Obs), a la esfera de la Idea, su sosten metaffsico. 

La vision filosdfica en cambio muestra que el ambito de la finitud no es 
mas que "la forma de la alienacion [Entausserung]" de la Idea (Enc, #18), 
su reversion dialectica en lo otro de sf misma, en naturaleza o finitud especula-
tiv. Reconocida la errdnea pretension de una autonomfa ontologica de lo empf-
rico frente a lo ideal, recien entonces puede el saber particular alcanzar un ran-
go filosofico y pasar "a su circulo mds dito" (Ibidem);Le. a la filosoffa como sa-
ber absoluto de lo absoluto, para la que no valen las restrictiones epistemolo-
gicas del entendimiento.19 Sdlo si sustentados en la mater scientiarum (que 

1 9 De aquf la importancia que Hegel reconoce a la prueba ontologica de la existen-cia de Dios, visidn religiosa (que el sistema hegeliano traduce filos6ficamente) antitetica por excelencia a la de las limitaciones impuestas por el entendimiento kantiano. En uno de los tantos textos de la Logica significativos al respecto teemos: "Resulta ciertamente insuperable la dificultad de encontrar el ser en el concepto en general y asimismo en el concepto de Dios, cuando el ser ha de ser tal, que deba presentarse en el contexto de la experiencia externa o en la forma de la percepcidn sensible, tal como los cien taleros en 
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les dicta las leyes esenciales de su proceder) los conocimientos "finitos" alcan-
zan el iinico grado de validez que les esta permitido: 

"La relation de la ciencia especulativa con las demas ciencias es enton-ces la siguiente: aquella no deja de lado el contenido empirico de 6s-tas, sino que lo reconoce y utiliza; reconoce tambi6n lo que estas cien-cias tienen de universal —las leyes, los gdneros, etc.— y lo convierte en su propio contenido; pero tambifin introduce y hace valer otras ca-tegorias entre aqu611as [del entendimiento ...]. La logica especulativa contiene la logica precedente y la metaflsica, conserva las mismas formas de pensamiento, leyes y objetos, pero al mismo tiempo las perfecciona y transforma en nuevas categorias" (Enc, # 9 Obs.). 
Nos corresponde analizar ahora en qu£ consiste este reconocimiento y uti-

lizacidn que la 'logica especulativa" hace del contenido empirico del conoci-
miento cienti'fico y de las instancias conceptuales de la logica formal, o sea c6-
mo actua lo universal en y para si frente a lo particular y finito. Semejante per-
feccionamiento y transformacidn que la mediacion idealista lleva a cabo, podra 
despuds ser destacado en la filosofia del derecho. 

n. LA MEDIACION ESPECULATIVA (2) 
22. SIGNIFICADO GENERAL DEL PROCESO 
La insuficiencia filosofica de la mediacion (nexo entre lo particular y lo 

universal) propia del entendimiento radica en su actitud ante lo finito: al asu-
mir la materialidad empmca en su inmediatez no solo como lo dado, sino tam-
bien como instancia extra-logica y ontologicamente autonoma, el resultado al 
que conduce no puede ser otro que "abstracciones" (las hip6tesis provisorias 
y perfectibles de la ciencia), la "mala infinitud" en lugar de lo "universal con-
creto". 

La superacion de esta desjerarquizacion de lo infinito frente a lo finito 
consiste en un pasaje que no sea mera "elevation" a lo universal y simultaneo 
"descenso" a lo particular para esclarecer su significado, sino una dialectica 
que lleve a cumplimiento la aniquilaci6n de la diferencia ontologica entre los 
terminos implicados. Se trata del proceso de manifestation o auto-exposition 
de lo universal (pero como Idea infinita) a travds de lo particular, teofanfa es-

mi situation patrimonial, es decir, como algo aferrable con la mano no con el espiritu, como algo visible al ojo externo no al interno; o sea cuando se llama ser, realidad, verdad a lo que las cosas tienen de sensibles, temporarias y transefintes. Si un filosofar no se eleva, con relation al ser, por encima de los sentidos, entonces correlativamente no aban-dona, con relaci6n al concepto, el pensamiento puramente abstracto, este pensamiento que se contrapone al ser" (VI, 404). Los "cien taleros" y el "entendimiento abstracto" senalan con demasiada claridad en quien piensa Hegel al denunciar la falta de vuelo especulativo. 
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peculativa que representa el sentido profundo de la filosofia hegeliana.30 

No siendo su propuesta la del irracionalismo mfstico y rechazando la ine-
fabilidad de la verdad o "silencio ontoldgico" (Hyppolite, 1961, p.25), Hegel 
defiende a ultranza la necesidad de un proceso rational: "la mediacion es un 
comenzar y progresar a un segundo t^rmino, de manera tal que este segundo 
termino existe s61o en la medida en que se ha llegado al mismo a partir de lo 
que es otro frente a £1" (Enc, #12 Obs). Pero la clave de este esquema reside 
en la actitud frente a ' lo otro". La razdn, para ser absoluta (y si no lo fuera en 
y para si-no habria, segiin Hegel, ni verdad ni dtica), debe negar dial£cticamente 
aquello que parece condicionarla, mantener "una relaci6n negativa, distante 
respecto a aquel comienzo" inmediato (Ibidem). El conocimiento de la Idea 
o de lo divino ("la representation de Dios tal como esta en su eterna esencia 
antes de la creation de la naturaleza y de un espiritu finito", cf. V, 44), asf 
como "de todo lo suprasensible en general, contiene esencialmente una eleva-
tion sobre la aprehension sensible [sinnliche Empfindung] o intuition; con-
tiene de tal modo una actitud negativa contra lo primero", es decir, contra lo 
sensible dado, y en ello "consiste la mediation (...). El conotimiento de Dios 
no es menos independiente de aquel lado empirico; en verdad, se da su inde-
pendencia a traves de esta negation y elevation" (Enc, #12 Obs). 

Llegados a este punto (liberation de la verdadera infinitud respecto a lo 
finito conditionante), descartada la afeccion sensible como elemento irrevoca-
ble en la constitution del saber absoluto, el reconotimiento initial de la necesi-
dad de la experiencia como comienzo del filosofar debe ser pretisado, pues lle-
va consigo demasiada similitud con el proceder del entendimiento: "si la media-
cidn es transformada en un condicionamiento y puesta unilateralmente de re-
lieve, se puede decir -pero no se dice con ello gran cosa- que la filosoffa debe 
su primer origen a la experiencia (a lo a posteriori)-, pero de hecho el pensa-
miento es esencialmente la negation de lo presente de manera inmediata" 
(Enc, #12 Obs). Y a continuation Hegel ilustra esta dialecticidad-negatividad 
del pensar especulativo con la actividad de "comer", pues ambas destruyen lo 
que les da existencia. La "satisfaction y beatitud" filosoficas consisten en supe-
rar 'la creencia en lo presente (Vorflnden) y en el hecho experimentado" me-
diante la demostracidn de que el elemento particular e inmediato ('la inmedia-
tez aun subsistente y el ser dado") no es mas que "la representatidn y la ima-
gen de la actividad originaria y plenamente independiente del pensamiento" en 
su sentido especulativo, Le. como Idea absoluta (Ibidem). 

2 0 Desde una perspective diversa a la de estas paginas, Bruaire (1964) analiza la logi-ca hegeliana como transcription racionalista del discurso trinitario; Koch (1972) destaca el cardcter teologizante de la identidad hegeliana entre ser y pensamiento; cf. tambien Regnier (1970). Sobre la onto-teo-logfa hegeliana, cf. LOwith (1962). 
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23. SER YPENSAMIENTO: PRUEBA ONTOLOGICA 
Y RAZON IDEALISTA 

Hegel rechaza la gnoseologia moderna porque presupone la distincion 
entre ser y pensamiento, la negacidn de que la existencia sea un predicado de la 
("verdadera") universalidad, lo cual conduce —segun la lectura hegeliana— al 
agnosticismo tedrico (la cosa en si kantiana) y en la esfera moral a la transfor-
macidn de la rafz sustancial de la vida social en un ideal inalcanzable y por lo 
tanto a-moral. 

Consecuentemente con esta toma de position, Hegel desvaloriza ante todo 
el procedimiento intelectual por su ineptitud metaffsica, y luego precede a for-
mular la necesaiia complementaci6n entre los dos aspectos de la mediation de 
manera tal, que el segundo (la prioridad de lo universal), revisti&idose de con-
notationes especificamente idealistas, prevalezca sobre el primero. Veamos esto 
mas en detalle.2 1 

(i) El proceder del entendimiento (sea analitico o sintetico)22 ho puede 
cumplir con las exigencias de la mediation especulativa pues convalida el dua-
lismo entre lo conocido y una actividad cognoscente aleatoria y subjetiva. Ge-
nera en consecuencia universales vacios (los conceptos abstractos de las cientias 
modernas: gdneros, leyes, hipdtesis, etc.) en vez de conocer los "objetos con-
cretos" del idealismo (alma, cosmos, Dios). Hace de la afeccidn sensible el tes-
timonio de la consistencia ontologica de lo particular (que acepta como lo 
dado) y lo universaliza falsamente al someterlo a una estructura formal subjeti-
va, sin ver que el hiato entre ser y pensamiento anula toda necesidad "filosofi-
ca". O sea que 

"la asimilation de la materia como algo dado aparece en consecuencia co-mo la reception de la misma en las determinaciones conceptuales que permanecen simuMneamente ex terms a ella y que se enfrentan en una 

2 1 Cf. Delia Volpe (1956), Meiker (1960) y (1973) y Colletti (1969 b). Becker (1969) y Kopper (1967) destacan el cardcter idealista de la mediacion hegeliana; asi-mismo, W. Marx (1972) se demuestra esc£ptico frente a la superacion especulativa de la i inmediatez mediante semejante movimiento intercategorial puro. Sobre el pasaje de la notion de "inmediatez" como "falta de mediation" a la de "mediaci6n consigo mismo", cf. Henrich (1971) pp. I l l y 142. Hyppolite (1952) p. 7 ss., analiza la mediacion dialec-tica con relati6n al "lenguaje". 
2 2 "El conocimiento finito, en cuanto presupone lo diverso como un ser encontrado que se le contrapone (...) tiene 1) ante todo, como forma de su actividad, la identidad formal o la abstraccidn de la universalidad. Pues esta actividad consiste en disolver el dato concreto, aislar sus diferencias y darles la forma de la universalidad abstracta; o en dejar lo concreto como fundamento y mediante la abstraction de las particularidades que pare-cen inesentiales, postular un universal concreto, el ginero o la fuerza y la ley. Es el mito-do analitico" (Enc, #227). Mas "la universalidad es tambi6n 2) determinada; la actividad progresa aqul a los momentos del concepto, el cual [sin embargo] no esta en su infinitud en el [imbito del] conotimiento finito; es el concepto intelectual determinado. La recep-ci6n del objeto en las formas del mismo es el mStodo sintitico " (Enc. # 228). Cf. tambiin los Agregados correspondientes. 
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relaci6n de diversidad. Se trata de la raz6n operante como entendimien-to. La verdad a la que llega este conocimiento es, en consecuencia, fi-nita" (Enc, #226; cf. tambi6n su Agregado). 

Asimismo, Hegel presenta la cuestion como si la adoption del metodo ana-
lftico o del sintetico fuera una cuestion arbitraria, como si el sujeto que opta 
por uno u otro se dejara guiar por "criterios externos", en vez de reconocer el 
movimiento puro de la Idea (cf. Enc, #230; #227 Agreg' #231 Obs). Este ac-
tuar segun "presupuestos externos" revela la dependencia del entendimiento 
respecto de la instancia material especifica de cada ciencia particular. El enten-
dimiento se regula en funcion de lo no-universal, de la empiria o finitud, en el 
sentido de confrontar con ella sus hipotesis, en lugar de adoptar el procedi-
miento especulativo unico y valido para todo campo del saber (para lo natural 
y lo espiritual, desde la mineralogia al derecho publico) y que la Idgica expo-
ne en su pureza, ya que no es mas que la sucesion dialectica de figuras de la 
Idea misma. 

La antftesis que el entendimiento no sdlo deja sin resolver, sino que 
—peor aun- asume como garantfa de la cientificidad de sus resultados en el co-
nocimiento, sella indeleblemente su impotencia para alcanzar el "saber absolu-
to", ese saber que es tanto "mediato" por ser ' la verdad ultima, absoluta de la 
conciencia", como "inmediato" porque "ha eliminado toda relacidn con un 
otro y con la mediacion " (V, 67-68, el subrayado es nuestro; cf. tambien Enc, 
#572 a #577). La dialectica - lo veremos mas adelante pero es importante 
acentuar este rasgo— anula la alteridad de lo particular respecto a lo universal 
al reducirlo a momento puesto por este (la naturaleza como apendice de la 
Idea), y con ello anula la mediacidn misma.2 3 Una vez conscientes de ello, se 
hace "evidente por sf mismo que estos metodos [del entendimiento], por esen-
ciales y espiendidos que sean sus resultados en sus campos particulares" —iro-
niza Hegel en la Observation al #231 de la Enciclopedia— "son inservibles para 
el conocimiento filosdfico, pues tienen presupuestos y el conocimiento se 
comporta en ellos como entendimiento y como progreso en base a la identidad 
formal". 2 4 

2 3 Un texto ilustrativo del tema subyacente a esta position hegeliana, a saber: la iden-tidad entre "m6todo", "contenido", "resultado", "presupuesto" en la circularidad del auto-despliegue dialectico de la Idea, es la "Introduction" a la Ciencia de la Idgica (cf. por ejemplo, V, SO y 51), como tambien el capftulo final sobre la "Idea absoluta" (VI, 566 ss.). Sobre el particular, cf. Verra (1972). Estas nociones confluyen en el significado que Hegel da al concepto traditional de "sustantia", cf. Reck (1960). 
2 4 Esta carentia o limitation de las "tiencias particulares" se reflqa en la subver-skSn que la filosoffa kantiana ha desatado contra los conceptos tradicionales: "Tam-bien aquf aparece, como a menudo, una inversion tal en la teiminologfa, que se llama racional a lo intelectual e irracional a lo que es mds bien un comienzo y un vestigio de racionalidad" (Enc, #231 Agreg). La "inversion" consiste en pretender limitar la potentia-lidad infinita de la razon a su actualization gnoseologica en el campo de la experiencia, obscuretiendo asf el atisfco de racionalidad dialectica vislumbrado -segun la lectura hege-liana- en la "Dialectica trascendental" de la primeta Critica. 
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El proceder aut£nticamente filos6flco consiste en cambio en la superacion 
de estos momentos "unilaterales" (cf. Enc, #238 Agreg) y en la consiguiente 
anulacidn de la creencia en que lo propio del contenido empfrico, el lado de la 
intuici6n sensible que el m^todo intelectual toma como tlrmino de constante 
referenda y cotejo para sus hipdtesis explicativas, pueda tener una funcion de-
terminante en el saber absoluto. La mediacidn especulativa muestra la racio-
nalidad metaffsica inmanente a lo particular. El entendimiento, por el contra-
rio, al hacer de la defMcion "abstracta" la conclusion del analisis y simultanea-
mente el principio-gula de la smtesis (cf. Enc, #228, #229 y #230), ignora que 
"respecto al contenido de los objetos definidos, no hay en 61 necesidad alguna 
(...). A causa de esta circunstancia, el m£todo sintetico es tan poco apropiado 
para la filosofia como lo es tambien el analitico, pues la filosoffa debe por so-
bre todo justificarse acerca de la necesidad de sus objetos" (Enc, #229 Agreg; 
cf. tambi6n #246 Obs). La razon idealista es esta necesidad misma. 

(ii) Dijimos que el "descenso" desde lo universal a lo particular adquiria 
en la mediacion dialectica caracteristicas peculiares. Hegel lo presenta como el 
movimiento por el cual lo infinito verdadero es capaz de hacer nacer de su seno 
la finitud que, aparentemente (le. a los ojos del entendimiento) se le contra-
pone como "lo otro", como lo in-mediato. Lo universal es aci algo dinimico e 
incondicionado, Idea dotada de auto4novimiento;precisamente, de una dialec-
ticidad por la cual es capaz de ponerse a si misma como lo otro de si: la natu-
raleza no es mas que Idea alienada. Desaparecido el dualismo, la filosoffa se 
abre a la perspectiva de recomposicion de la totalidad como espiritu. 

Para adentrarse por este camino que lo lleva a la meta de su filosofia, Hegel 
debe disipar equfvocos: 

"Un error capital que reina aquf" —dice en un conocido paso de la Logi-ca— "es el de creer que el principio natural o el comienzo desde el cual se procede en el desarrollo natural o en la historia del individuo en for-mation, sea lo verdadero y lo primero en «1 concepto" (VI, 259-260). 
La confusion surge al creer que lo primero que se nos presenta en la expe-

, riencia (lo particular dado) puede por ello cumplir tambien una funci6n filosd-
ficamente significativa, es decir, intervenir detisivamente en la instancia concep-
tual; como ocurre por ejemplo en la doctrina kantiana, que reconoce a la sensi-
bilidad una jerarqufa analoga a la del entendimiento en cuanto fuente insupri-
mible e irreductible a este. El sentido que tiene esta advertencia hegeliana es 
metafisico y no gnoseoldgico. Ensena que s61o lo universal en sentido idealista 
es el principio logico-ontol6gico de la realidad: 

"la intuition o el ser son tiertamente lo primero segun la naturaleza o sea son la condici6n para el concepto, pero no por esto son lo incondiciona-do en y para sf; mis bien, en el concepto se elimina su realidad y con ello simultineamente la apariencia que ellos tenfan como lo real condicionan-te" (VI, 260). 
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Esto significa que si el desarrollo "segun la naturaleza", la mediacidn a 
partir de lo dado a la conciencia, sirvid a Hegel para que lo universal no aparez-
ca como una asuncidn indemostrable e irrational (recordemos la polemica 
contra Jacobi), ahora en cambio se le transforma en un obstaculo y la "razon" 
debe intervenir para desembarazarse de 61. La distincion aristoteiica entre lo 
primero "segiin la sensacidn" (en Hegel: "segun la naturaleza") y lo primero 
"segun la nocidn" (en Hegel: "segun el concepto")2* adquiere asf un sesgo 
idealista tfpicamente hegeliano. El prius metafisico, aunque aparezca como 
resultado (i.e. aparentemente condicionado), debe ser condicidn ontoldgica del 
movimiento y por ende de los "momentos" que se presentan "antes" que 61, 
pero que resultan teleoldgicamente determinados. La Idea no puede estar con-
dicionada por algo ajeno a la universalidad misma y subsistente frente a ella, 
so pena de perder su absolutismo especulativo. El dualismo perpetuarfa la esci-
sidn (Entzweiung) y quedarfamos enredados en las abstractions del entendi-
miento. Pero la mediacidn idealista elimina (metafisica o diatecticamente) 
aquello de lo cual el proceso parte: 

"en la mediacidn, que es elevacidn a Dios („.), debe obseivarse con aten-cion el momento de la negation, como aqu£l a trav£s del cual el conteni-do esencial del punto de partida es puiificado de su finitud y asf se li-bera" (Enc, #552 Obs). 
La procedencia o proveniencia (Hervorgehen) de lo universal desde lo particu-
lar se revierte: 

"en la especulacidn (...) lo puesto antes como consecuencia y derivacidn resulta ser mds bien el prius absoluto de aquello por lo cual parece media-do y aquf en el espfritu es sabido tambi&i como su verdad" (Ibidem). 
Hegel privilegia el movimiento que, haciendo de lo universal el prius 

-pero entendido no en sentido gnoseoldgico sino metafisico, totalizante— 
garantiza en el comienzo mismo del proceso la instancia de universalidad que 
el pensamiento idealista exige. En caso contrario (si se tratara de nada mas que 
una "metodologfa" superior), el dualismo presupuesto por el entendimiento 
serfa ir resoluble. Lo que no debem ser mas que el momento de la exposicidn 
o explicacidn cientffica de las notas constitutivas del objeto del conotimiento 
(como hipotesis, como ley provisoria, etc.), es transfigurado especulativamente 
por Hegel en proceso de genesis dialectica del contenido particular mismo. 
Tal como en la prueba ontologica, la "opositidn entre ser y pensamiento" 
(Enc, #51) es resuelta deduciendo de la idealidad del concepto la realidad de 
su existencia. Expresado con una sonoridad mds laica: 

2 5 Sobre la prioridad "por sf' y "por naturaleza" de lo universal, y "para nosotros" de lo particular, cf. Metaphys. 5,1018 b 30; y Phys. A, 1,184 ss. 
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"La logica muestra mis bien la elevaci6n de la Idea al grado desde el cual se vuelve creadora de la naturaleza y traspasa a la forma de una inmedia-tez concreta" -es decir, aquello que en la mediaci6n es el dato sensible inmediato—, "cuyo concepto sin embargo rompe a su vez tambien esta figura para devenir sf mismo espfritu concreto" (VI, 265). 
(iii) Por supuesto, este quid pro quo especulativo que anula la distinci6n 

entre ser y pensamiento exige una articulation mas detallada para valer para ca-
da cosa particular tomada en su singularidad, pues en este caso 'la existencia 
es distinta de su concepto" (Enc, #51 Obs). Sin embargo, cada una de las cosas 
finitas, precisamente por ser tales, esta sometida en su esencia ultima al esque-
ma de la "puriflcaci6n de su finitud" o transformation dialectica en su contra-
rio. Veremos este movimiento al ocuparnos de la realization del idealismo. Pe-
ro desde ya resulta evidente que para Hegel la legalidad del mundo natural (e 
historico) esta pre-determinada en el reino de la logica, y que esta nos ensefia 
que la distinti6n entre esencia conceptual y existencia real obedece solo a un 
punto de vista unilateral y provisorio. 

En consecuencia, el nexo entre Idea y naturaleza (que resume toda la ten-
si6n entre universal y particular, infinito y finito, etc.) esta fielmente configu-
rado en la prueba ontoldgica de la existencia de Dios. Hegel nos advierte que 
6sta no es mas que una suerte de "aplicacion" del "pasaje del concepto a la ob-
jetividad" (VI, 403); que el "proceso logico" de la mediacion dialectica "es 
la exposition inmediata de la autodeterminaci6n de Dios en existencia" (VI, 
405). No se trata de una metafora, sino de la misma estructura conceptual 
operante en ambos casos. La objetividad del concepto significa precisamente 
ob-jetivar-se, salir de sf y ponerse como "lo otro": la naturaleza es la existencia 
de lo divino. El concepto (Dios o la Idea) se pone a sf mismo fuera de si, se 
aliena, y la esencia de lo que aparentemente (para el entendimiento) se le 
opondria ontol6gicamente, i.e. lo particular y finito, es la de ser meramente un 
momento de su auto-extroversi6n, o sea mero ser-puesto. Hegel no admite 
ambiguedades al respecto. 

"el concepto (...) se determina como objetividad. Resulta claro que este ultimo pasaje (...) es el mismo que ya en la metaffsica se present6 como la deducci6n que va desde el concepto, esto es desde el concepto de Dios a su existencia: la asi llamada prueba ontoldgica de la existencia de Dios" (VI, 402). 
Nuevamente es la confrontation con las doctrinas precedentes (y obviamente 
es Kant quien peca de lesa filosoffa) que ayuda a esclarecer el significado de la 
mediacidn dialectica: 

"Es asimismo conocido que el pensamiento mas elevado de Descartes, a saber: que Dios es aquello cuyo concepto encierra en si su ser [... fue] finalmente sometido a la crftica de la raz6n y al pensamiento de que la existencia no se deja extraer de su concepto (...). Mas el objeto esen-

61 



DIALECTICA Y DERECHO 

cial de aquella prueba, la conation del concepto y la existencia, con-cierne a la consideration (...) del concepto y de todo el proceso por el cual 6ste se determina como objetividad" (Ibidem X 2 6 

Se trata entonces de la interna vitalidad de lo racional en y para si, de la fuer-
za dialectica por la cual el concepto absoluto, auto-determinandose como "ne-
gatividad absoluta iddntica a s f ' (VI, 403), se da realidad y existencia. Igual-
mente procedera el estado en el mundo etico, de aquf la importancia de este 
movimiento logico. 

24. LA MEDIACION QUE SE ELIMINA A SI MISMA 
A la luz de la razon especulativa, lo universal aparentemente condicionado 

se revela como lo incondicionado y a su vez conditionante de lo particular. El 
"enfrentamiento" entre ambos t£rminos es relativo, no tiene validez metaff-
sica; se trata de una mera diferencia interna a la universalidad dinamica y con-
creta de lo absoluto. Leamos con atencion el paso siguiente: 

"El demostrado caracter absoluto del concepto frente a y en la materia empfrica y mis precisamente en sus categorfas y determinaciones de la reflexion, consiste en que la materia misma no tiene verdad tal como apa-rece fuera y antes del concepto, sino solo en su idealidad e identidad con el concepto. La derivation [Herleitung] de lo real a partir del concepto -si se la quiere llamar derivation- consiste ante todo esencialmente en esto: en que el concepto en su abstraction formal se muestra como in-completo y, a traves de la dialectica fundada en 61 mismo, traspasa a la realidad; en que genera esta ultima a partir de sf mismo, y no en que recae en una realidad ya acabada que encuentra frente a si y se refugia en algo que se ha manifestado como lo inesencial del fen6meno, como si no hubiera encontrado nada mejor luego de haberlo buscado" (VI, 264). 
Este texto encierra todas las connotaciones de la dialectica de Hegel. El 

valor del proceso de mediati6n no es epistemologico sino metafisico. Lo 
empfrico dado, de lo cual parecia depender la mediacion misma y por ende 
su "resultado", lo universal, se revela como inconsistente, carente de toda auto-
nomia ontologica e incapaz de alterar lo que el concepto decide en su propia 

2 6 "Esta unidad del concepto y del ser es lo que constituye el concepto de Dios (...). Por lo demas, la trivial observation de la Critica, a saber: que el pensamiento y el ser son distintos, puede al maximo perturbar al hombre, pero no trabar la marcha del espiritu desde el pensamiento de Dios a la certeza de su existencia" (Enc, #51' Obs); "pero reservo para otra ocasion el esclarecimiento mas detaUado tanto de la multiple equivocad6n introducida por el formalismo 16gico en las asi llamadas pruebas de la exis-tencia de Dios -en la ontologica y en las restantes-, como tambien de la crftica kantiana de las mismas; y la restitution a los pensamientos que las fundamentan su valor y digni-dad mediante la recomposicion de su verdadero significado" (VI, 405-406). Hegel dio un unico curso sobre estas pruebas en 1829, aunque habi'a previsto continuarlo en 1831-
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dialectica. No es mas que una faz de la extro-versidn de lo absoluto. El rasgo 
distintivo de todo el movimiento reside en que la finalidad del "ascenso" a 
lo universal Qado de la genesis "natural" o histdrica) es simplemente servir a 
la conciencia subjetiva como acceso fenomenol6gico al saber absoluto. Pero 
una vez en posesion de la comprensi6n idealista, vemos en cambio que se trata 
de un movimiento aparente. La ultima racionalidad que anima a la totalidad 
consiste por el contrario en el "descenso" de lo universal a lo particular, pero 
en sentido idealista: la Idea genera la realidad a partir de sf misma. 

Estando asi las cosas, no es aventurado asociar semejante eliminaci6n del 
dualismo con una actitud negativa hacia la materia. No se trata sin embargo de 
una negatividad mfstica, sino tipicamente hegeliana, racionalista a su manera: 
"renunciar a la opinion que toma la materia dada en la intuition y la multipli-
cidad de la intuiti6n como lo real contrapuesto al pensamiento y al concepto, 
es no solo la condition del filosofar sino tambien el presupuesto de la religion" 
(VI, 259). Filosofia y religi6n, saber especulativo en la forma del concepto y 
subjetividad de la representation como manifestaci6n de lo absoluto, o sea la 
metaffsica idealista en su sentido mis amplio implica el abandono de toda 
creencia en que ' la fugaz y superficial apariencia de lo sensible y de lo singular 
pueda configurarse como lo verdadero. La filosoffa empero brinda la vision 
conceptual de como ha de explicarse la realidad del ser sensible y hace pre-
ceder aquellos grados del sentimiento y de la intuition al entendimiento, en 
cuanto condiciones del mismo en su devenir" (Ibidem). Esto significa que la 
precedencia que pant nosotros tiene la realidad de la intuition (acogida por la 
explication "filosdfica" en la Fenomenologta como certeza sensible, y en 
la Ldgica como ser determinado), encuentra su justification no en su funcion 
antidogmatica (Le. la perfectibilidad del saber descansa en la consistencia y au-
tonomia ontoldgica de lo particular frente a lo universal), sino en su caracterfs-
tica de "momento dialectico". La materia de los "grados del sentimiento y de 
la intuicidn" es entonces condicidn del despliegue de la Idea, "pero sdlo en el 
sentido de que el concepto surge como su fundamento a partir de la dialectica 
y nulidad de los mismos, y no en el sentido de que este condicionado por su 
realidad" (Ibidem). 

Subyace a este planteo (que mis adelante detallaremos en su mecanismo 
intrfnseco: la reflexion) una tradition de raiz platonica que se entrelaza con el 
cristianismo hegeliano y que refleja, repetimos, una desvalorizacion de ta em-
piria exigida por la necesidad de que pievalezca lo espiritual "totalizante". Ello 
se refleja, por un lado, en la potenciacidn del pensamiento humano a Idea, sus-
tancia-sujeto especulativo cuya auto -manifestation es expuesta en su pureza 
por la logica. Por otro, y correlativamente, en una peculiar integration de lo 
particular en la "totalidad", a saber: como momento puesto. Lo particular y 
finito no es eliminado mfsticamente ; esta presente en el saber filosofico porque 
1832; y sobre filosofia de la religion en general, en los semestres estivales de 1821,1824, 1827 y 1831. Con relaci6n al merito especulativo de San Ansetmo, Descartes y Spinoza, la caducidad de lo finito, la profundidad filos6fica de la identidad idealista entre lo par-ticular y lo universal, cf. tambi&i Enc, #193 Obs. 
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es parte de la realidad misma. Pero su funcion es exclusivamente la que le asig-
na de antemano la dialectica de lo absoluto, sin poder llegar jamas a desesta-
bilizar un curso 16gico-metafisico que impone su legalidad a todas las provincias 
del sistema. En este "alejamiento y negation" de lo mundano y sensible (cf. 
Enc, #50 Obs), en esta "dialectica y nulidad" de lo finito (VI, 259) se trans-
parenta la religiosidad racionalista del idealismo aleman. La autentica ascension 
especulativa consiste en el reconocimiento de que 

"el ser del mundo no es nada en y para sf. El sentido de la elevaci6n del espiritu es que ciertamente al mundo le corresponde un ser, pero que este es s61o apariencia, no el ser verdadero ni la verdad absoluta (...). Dado que esta elevation es pasaje y mediacion" 
(es decir, movimiento que tiene lo sensible como comienzo aparentemente 
condi cionante) 

"es entonces tambien la elimination del pasaje y de la mediaci6n, pues ante todo se demuestra la nulidad de aquello por lo cual Dios podria aparecer mediado, el mundo; s61o la nulidad del ser del mundo es el vinculo de la elevation, de modo tal que lo que es el t6rmino mediador desaparece, y con ello es eliminada la mediacion en esta mediaci6n misma (...). Esta es la verdadera naturaleza del pensamiento esencial: eliminar en la mediaci6n la mediation misma" (Enc, #50 Obs).27 

Esta disolucion del termino initial de la mediacion (lo particular; lo fini-
to; el mundo; la materia) por obra de la mediacion misma (el movimiento de 
la "totalidad") y no por una intuition irrational o un renuntiamiento mfstico, 
constituye el proceso de idealization de lo finito o de destruction de su subsis-
tencia autonoma frente al "verdadero" infinito. La "superacion" del termino 
antitdtico, y con e'l de la antitesis misma, tiene lugar gracias a la mediation 
que se elimina a si misma: "lo inmediato abstracto" -para Hegel, la materia 
empfrica- "es ciertamente un primero, pero en cuanto abstracto es algo me-
diado, del cual por consiguiente ha de buscarse su fundamento, si es que debe 
ser aferrado en su verdad. Este fundamento debe ser, sf, algo inmediato, pero 
tal que se haya convertido en inmediato a partir de la eliminaci6n de la me-
diacion" (VI, 245). Su resultado es lo racional en y para sf. 

Precisamente en cuanto proceso racional, este movimiento especulativo 
supera las aporfas y el dogmatismo del "saber inmediato" de Jacobi. En cuan-
to negation del comienzo condicionante supera el dualismo propio del empi-
rismo y criticismo (Hume y Kant). La mediacion por la cual se aniquila la au-

2 7 Siempre en el marco de la polemica contra la crftica kantiana a la prueba ontolo-gica, en la Observacidn al #51 de la Enciclopedia leemos: "tornado en su sentido mis ideal (ganz abstrakt), el concepto encierra en si al ser. Pues es, por lo menos, la relation inmediata consigo mismo que resulta de la eliminaci6n de la mediaci6n, y el ser no es otra cosa mas que esto (...)". 
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tonomfa ontologica de lo finito y se expresa la fuerza metafisica de la "verda-
dera infinitud" es la dialectica del auto-despliegue de la Idea en el elemento 
puro, su alienacion en naturaleza y su recomposicion como espiritu. De esta 
manera, se realiza el idealismo. 

in. LA REALIZACION DEL IDEALISMO 2 8 

25. LA DIALECTICA DE LA MATERIA Y LA CONTRADICCION 
El sentido de la estrategia conceptual que Hegel desarrolla se resume en su 

identification entre filosofia e idealismo. Dice en uno de los textos mas signifi-
cativos para la comprensi6n de su pensamiento: 

"La proposici6n que 'lo finito es ideal' constituye el idealismo. El idea-lismo de la filosoffa consiste en nada mas que esto: en no reconocer lo finito como algo verdaderamente existente. Toda filosoffa es esen-cialmente idealismo o al menos lo tiene como su principio; la cues-ti6n es entonces solamente reconocer en qud medida se ha efectiva-mente realizado tal principio. La filosoffa es idealismo tanto como la religion; porque tampoco la religi6n reconoce la finitud como un ser ver-dadero, como algo liltimo, absoluto, o como algo no-puesto, inengendra-do, eterno. La oposici6n entre una filosoffa idealista y otra realista care-ce en consecuencia de significado. Una filosoffa que adscriba a la existen-cia finita en cuanto tal un ser verdadero, ultimo, absoluto, no merece el nombre de filosoffa" (V, 172). 
Se condensan en este paso los rasgos principales del planteo hegeliano y 

creemos poder prescindir de ulteriores comentarios al juicio que a Hegel le 
merecen (en una redada en que la Critica de la razon pura es un botfn precio-
so) las doctrinas que hacen de la no-idealidad de lo finito la garantfa de la 
cientificidad del saber. 

A la luz de este presupuesto, la tarea fundamental de la filosofia no pue-
de ser otra que realizar el idealismo, llevar a cumplimiento la destruction 

' de la autonomfa ontologica de lo finito frente a lo infinito para demostrar 
la presencia vivificante de £ste como fundamento de aquel. "La verdad de lo 
finito es mas bien su idealidad" (Enc, #95 Obs), es decir, la reduction de lo 
particular a mero momento de lo universal, con lo cual 6ste se muestra no ya 
como la vacfa abstraction del entendimiento —un infinito que por estar "pues-
to junto a lo finito es por si mismo solo uno de los dos finitos, algo no verdade-
ro, ideal" (Ibidem)-, sino como Idea. Solo asf se supera la impasse filosofica 
que reduce lo universal a la formalidad de "lo comun" a varias cosas particu-
lares y se alcanza, en cambio, la comprension de la sustancia-sujeto idealista. 

2 8 Guiamos nuestra exposition por Coiletti (1969 a) p. 151 ss. 
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"Esta idealidad de lo finito, es la proposition fundamental de la filosofia y 
toda filosofia verdadera es por ello idealismo" (Ibidem). 

EL movimiento por el cual lo finito se "idealiza" para permitir la realiza-
tion de lo infinito es (pese a lo inusual que pueda parecer) la dialectica de la 
materia. La afirmaci6n del caracter dialectico de las cosas finitas, de la contra-
dicci6n que anida en ellas y destruye su aparente consistencia, es una argu-
mentaci6n idealista de antigua memoria (recordemos la lectura hegeliana de 
los tropos del escepticismo antiguo),39 que Hegel perfectiona proffcuamente. 
La interna dialecticidad de lo finito (su condition de ser y no-ser simultinea-
mente) denota una insuficiencia metaffsica y exige en consecuencia un ser pie-
no como su fundamento. Lo infinito por su parte, asi Uamado en causa, se re-
vela como lo absoluto, deja de estar escindido de lo finito o confinado "del 
lado de alia" (jenseits) y se realiza, se hace presente "del lado de aca" (diesseits) 
al manifestarse, haciendo de lo finito el vehfculo de esta manifestation. 

Al presentar la contradiccidn como ley universal de movimiento y princi-
pio de comprension "racional" (ie. especulativa), superior al del entendi-
miento, Hegel postula sin ambages y como idealista coherente el cardcter 
dialectico de la materia: 

"todas las cosas son en sf mismas contra dictorias"; solo asi "se expresa-ria mejor la verdad y esencia" de las mismas. "La contradiction tendria que aceptarse como lo mas profundo y esencial (... pues) es la raiz de todo movimiento y vitalidad; s61o en cuanto algo tiene en sf mismo una contradiction se mueve, tiene impulso y actividad" (VI, 74-75). 
Lo sensible y finito es y no es (por eso es "finito", limitado, caduco); 

se define en funcion del no-ser que lleva dentro de sf junto a su ser. Esta inti-
ma contradictoriedad provoca su disolucion y demuestra que su presunta in-
dependencia (o sea tomarlo como "algo no-puesto, inengendrado, eterno") es 

2 9 La valoracion del escepticismo antiguo es un eiemento fundamental en la forma-tion del pensamiento hegeliano; cf. Relacidn del escepticismo con la filosofia (II, 213 a 272), donde leemos: "El contenido de estos tropos muestra aun mas que lejos estan de una tendencia contraria a la filosoffa y como se dirigen solo contra el dogmatismo del en-tendimiento humano comun; ni uno de ellos contierne a la razon y a su conocimiento, sino plenamente a lo finito y al conotimiento de lo finito, el entendimiento (...). Este escepticismo no se dirige entonces contra la filosofia sino -de un modo propiamente no filosofico, popular- contra el entendimiento humano comun o conciencia comun, que mantiene firme lo dado, lo finito (llamese a este finito 'fenomeno' o 'concepto [abs-tracto]') y se adhiere a el como a algo cierto, seguro, eterno (...). Puede ser considerado pues como el primer escalon a la filosoffa" (II, 240). Es decir que en su desvalorization de la empiria, el escepticismo pirronico es propedeutico a la verdadera radonalidad. Cf. tam-bien los pasos correspondientes en las lectiones sobre la historia de la filosofia: el "escep-ticismo" que Hegel no tolera, en cambio, es el moderno, el de Hume y Kant dirigido con-tra la razon "pura" y sus pretensiones dogmaticas de alcanzar conocimientos librandose de la sensibilidad (cf. XVAI, 358 ss.; XX, 275 ss; Enc, #39 Obs). Sobre el particular, cf. Merker (1960) p. 185 ss. y Colletti (1969 b) 231 ss. 
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tan solo el fruto de la vision anquilosada del entendimiento. La ciencia y el 
metodo intelectual rechazan como si fuera un error lo que en cambio es la 
"pulsation inmanente del automovimiento y vitalidad" de lo que pretenden 
explicar (VI, 76), pues testimonia la fragilidad de todo lo particular, la caren-
cia constitutiva de la "materia empfrica" y la inevitable necesidad de remitir 
al cimiento ideal. Colletti (1969 a, p. 169) ilustra este movimiento especula-
tivo como una dialectica horizontal interna a la esfera de la finitud (o sea 
entre las cosas sensibles: cada una es porque no es la otra, tiene el no-ser 
en sf misma), que se resuelve en una dialectica vertical entre lo inferior y lo 
superior, entre lo sensible y lo suprasensible. Lo finito al idealizarse remite a 
lo infinito que, al revelarse como sustancia-sujeto, se realiza y con su presencia 
vivificalo finito. 3 0 

La postulacion hegeliana del caracter contradictorio de la realidad y, 
correlativamente, la adjudication a la contradiction de un cardcter real y no 
meramente logico (i.e. como garantfa de la posibilidad formal o coherencia 
analftica del discurso) y epistemologico (i.e. como exigencia de una materia 
ontologicamente autfinoma que, en su determinada especificidad, en su indi-
solubilidad como fiiente extra-logica del contenido del conocimiento evita la 
cerrazon dogmatica e innatista del saber)—; esta condition metafisica, enton-
ces, que Hegel atribuye a la contradiction, refleja una conception negativa de 
la materia y la consiguiente desvalorizacion de la funcion que la instancia sen-
sible cumple en el acto gnoseologico. La materia es no-ser frente a lo ideal co-
mo ser pleno; la empiria es fuente de confusion o de doxa. Y la dialectica es 
precisamente el instrumento conceptual que permite la articulation de este 
esquema idealista. 

La dialectica no cumple ni puede cumplir (si es que se la desarrolla cohe-
rentemente) otro cometido mis que: 1) disolver o aniquilar la consistencia on-
tologica de lo que Hegel llama "finito", de lo empfrico en su puntual particu-
laridad, irreductible a mero ape'ndice de lo universal, so pena de transformar 
al conocimiento en un discurso meramente analftico (hacer explfcito lo implf-

3 0 Sobre el modo como Hegel, coherentemente con los principios de su filosofar, desarrolla la dialectica de la materia, y sobre el sentido exclusivamente idealista (letal pa-ra una comprension cienti'fica de la naturaleza y de la sociedad) de esta argumentation filosofica, compartimos plenamente las consideraciones de Colletti (1969 b) p. 173 ss., (1974) pp. 64 a 113, (1979) pp. 134 a 142, y especialmente (1980) pp. 89 a 161, cuya lectura recoge motives de Aristdteles, Kant y Trendelenburg; cf. nota 17. Evitamos el pro-blema de la herencia de este esquema hegeliano por parte de tiertas tendentias del pensa-miento contemporaneo, en especial las distintas versiones del asf llamado "materialismo dialectico" (denomination esta que parece encenar una antilogfa). Sin embargo, en la medida en que esta lectura del planteo hegeliano lleva a la luz la presencia en el de la tesis bisicadel Diamat (con la salvedad de que en Hegel cumple una funcion coherentemen-te idealista), creemos poder ofrecer algunos puntos provechosos para la discusion de estas cuestiones. Cf. asimismo Popper (1940), Topitsch (1974) y (1981), pues recogemos mo-tivos de la lectura que hace el "racionalismo cn'tico", aunque no sea totalmente analoga a la que proponemos. Para una visi6n de conjunto de la misma, cf. Ottmann (1977) pp. 204 a 223. 
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cito, Erinnerung)\ y, lo que es la otra faz de la misma moneda, 2) demostrar 
que la "racionalidad" de lo finito consiste en su condition de momento puesto 
por su (aparente) opuesto, por lo universal (hipostasiado) como Idea y asumi-
do como totalidad dinamica y omnicomprensiva. 

Ello es posible gracias a la peculiaridad de la figura hegeliana de la contra-
diction, un h fori do resultante de la mezcla de rasgos de dos tipos diversos de 
oposicidn o relation negativa entre los terminos en cuestion. Por un lado 
tenemos la oposicion logica entre "contradictorios", A y no-A, que se implican 
reci'proca e indisolublemente (i.e. la comprension de uno exige la del otro si-
mult&ieamente), como lo positivo y lo negativo de una misma unidad ideal. 
Esta remisi6n de uno al otro o implicancia recrproca es un movimiento concep-
tual puro: a) cada tdrmino es el "no" del otro y si se lo toma en su aislamiento 
carece de sentido; b) el pasaje de uno a otro no entrana ni mucho menos la 
genesis de una nueva realidad (para constatar la cual,porelcontrario,esnece-
sario "salir" del dmbito conceptual y apelar a la experiencia sensible efectiva). 
Se trata entonces de una unidad ideal de opuestos, en la cual cada extremo 
remite al otro para poder alcanzar signification. Y por otro lado tenemos 
la oposicidn real entre "contrarios", A y B, cada uno de los cuales es una reali-
dad autosubsistente fuera de la relacion, es decir, es consistente por si mismo 
de modo independiente de su (eventual) "enfrentamiento". No se implican 
sino que se excluyen, y en su exclusion o "choque" pueden generar una nueva 
realidad, pues se trata de entidades reales por sf mismas. Ambos son "positi-
vos" y constituyen una instancia unitaria por sf misma. 

La clasificaci6n precedente remite a la conocida distincion kantiana entre 
la oposicidn "Idgica, mediante la contradiction", y la oposicidn "real, sin con-
tradiction", o "Realrepugnanz ".31 Kant ilustra la ultima, la contrariedad, con 
los ejemplos de dos fuerzas que mueven un cuerpo en direcciones contrarias, 
que se anulan mutuamente y que dan lugar a una nueva situation, en si misma 
tambidn real (como lo es el "reposo"), o el estado de cuentas resultante de la 
"repugnancia real" entre el debe y el haber (un ejemplo muy kantiano), o, en 
general, el nexo entre cantidades caracterizadas por los signos " + " o " - ". 
Lo cual es bien distinto de la contradiccidn, en la que se afirma y se niega si-
multdneamente un predicado de algo; una relacidn £sta que termina auto-
anulandose, es decir, no genera realidad alguna sino la nada absoluta, el nihil 
negativum. Si bien esta distincion aparece en escritos del perfodo "pre-critico", 
en la Critica de la razdn pura encontramos el mismo planteo, aunque con una 
modificacidn obvia y con una ulterior distincion, altamente significativa. Aque-
lla concierne a la oposicidn real: los contrarios son fendmenos y no cosas en 

3 1 En los escritos de 1763 El unico fundamento posible para una demostracidn de la existencia de Dios (en la edici6n de la Academia prusiana, vol. II, pp. 85 a 87), y Tentati-va de introducir en filosofia el concepto de magnitudes negativas (idem, pp. 171 a 174, p. 201 ss.), Kant distingue entre oposicion "logica, durch den Widerspruch" y "real, ohne Widerspruch", que llama tambien "Realrepugnanz", exponiendo sus rasgos distintivos del modo que hemos intentado resumir. 
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sf (cf. A 264-265 : B 320-321 y A 273-274 : B 329-330); esta,la distincion, 
consiste en el reconocimiento - en la esfera de lo meramente conceptual (la 
unica en que puede darse la contradiction)— no solo de la oposicidn logica o 
"por contradiccion", que es llamada ahora analitica (pues nace del analisis 
de los conceptos), sino tambien de una oposicon dialectica, en el sentido kan-
tiano del termino: "aparente", es decir, "aparentemente contradictoria". Su 
funcion es ilustrar la naturaleza de la antinomia cosmologica (cf. A 502-507: 
B 530-535). En los juicios diale'cticamente antiteticos (los ejemplos kantianos 
son: "un cuerpo huele bien o no-bien" y "el mundo es espacialmente infinito 
o finito (no-infinito)"), su contradictoriedad genera la impresion de que uno 
de los terminos es innegablemente verdadero y, con ello, que existe aquello de 
lo cual ambos se predican. Es decir que permite pasar a la existencia de aquello 
de lo cual se predican los contradictorios. La antitesis dialectica asume asi, 
subrepticiamente, la existencia del sujeto de la predication (en los ejemplos: 
un cuerpo que huele bien o mal, el mundo que es infinito o no); una existencia 
que quedarfa garantizada sin salir del ambito de lo pensable, de lo conceptual, 
sin recurrir al unico testimonio valedero: la afeccion sensible. Tales juicios, sin 
embargo, admiten una terceraposibilidad (la cual es inadmisible entre opuestos 
logicos, ya que, como vimos,la contradiccion no genera nada, su resultado es el 
nihil negativum; y es inevitable entre opuestos reales, pero en este caso es 
tambi6n una realidad), a saber: que ambos sean falsos (pues el cuerpo puede 
ser inodoro y el mundo inexistente). Es precisamente esta instancia de verifi-
cation factica lo que la oposicidn dialectica pretende soslayar. Es sintomatico 
tambien que en Hegel, lo tercero que resuelve "dial6cticamente" la antitesis 
nace de una distorsion analoga a la denunciada por Kant, pero que en el caso 
del autor de la Gencia de la logica es presentada como una suerte de "vision 
superior" a la del "entendimiento". 

Prosigamos con la conception hegeliana de la contradictoriedad de lo fi-
nito. Ella implica que este depende, para su propia subsistencia, de su opuesto, 
de lo que lo niega, de lo infinito. Por ser una "mezcla" o co-presencia de 
ser y no-ser, por estar internamente corroido por la contradiccion, lo finito 
se disuelve, desaparece. El fundamento o sosten ontologico que no puede 
darse a sf mismo lo tiene entonces en lo otro de sf. Su verdad reside "fuera" 

i de sf, en lo infinito verdadero. A trave's del recurso a la contradiccion, Hegel 
hace aparecer lo universal absoluto de la especulacion como instancia meta-
ffsica fundante de toda finitud y particularidad, redutida a su "momento". 
Pero la oposicidn dialectica hegeliana no se agota en este aspecto. Simultanea-
mete, Hegel presenta lo finito como lo contrario de lo infinito (la Naturaleza 
como lo contrario de la Idea, etc.), de manera tal de poder atribuirle un grado 
de realidad y existencia "autonoma" (tal como le cabe a los miembros de toda 
oposicion real o contrariedad). De este modo, garantizarfa tambien el dina-
mismo y la "diferencia" en el seno de la unidad especulativa o to turn dia-
lectico. 

Hegel articula entonces la mediacion entre lo real y lo racional apelando a 
los dos tipos de oposicidn y maricMndolas sutil pero viciosamente. Frente a la 
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"erronea" vision del entendimiento (una facultad demasiado proclive al mate-
rialismo), la instancia de lo empirico es vista como contradictoria y, en cuanto 
tal, carente de realidad en sentido fuerte. Pero asimismo, y frente al misticismo 
de lo absoluto como unidad-indiferenciada, lo universal es elevado a sustancia-
sujeto especulativo que goza de la prerrogativa de generar de su propio seno lo 
contrario de si, su "otro", precisamente como el lado de su "existencia". Por 
una parte, lo finito se disuelve, pues la diaUctica de la materia muestra su 
fntima contradictoriedad, su inestabilidad y dependencia de su opuesto, al que 
remite necesariamente como a su raz6n de ser. En terminos mis conocidos: 
lo real es racional (idealidad de lo finito). Por otra parte, la finitud alcanza 
signification filosofica solo en cuanto es lo puesto. El unico valor que para 
la "ciencia" especulativa tiene lo particular, sensible, material es el de ser 
"momento" de la extroversion o realization de lo absoluto. Lo racional es 
real, el mundo es el vehfculo de la ex-position de Dios. 3 2 

Lo que nos importa destacar es que la instancia del datum (o contenido 
material efectivo del conocimiento) pierde la funcidn gnoseologica anti-dog-
matica que le cabe en la mediacion cientffica. Resumamos entonces el movi-
miento especulativo: lo sensible negado diatecticamente en su autonomia 
ontologica por ser contradictorio, es jerarquizado como ' lo puesto" por la 
Idea, como la "manifestation de lo absoluto". Ha perdido su funcion episte-
mologica desestabilizante de todo piesunto saber absoluto, pero "reaparece", 
como lo contrario-puesto, sin otra alteration que la nueva etiqueta y sin 
estar sometida a ninguna evaluation verdaderamente crftica. La explication 
cientffica cede el .paso al positivismo ingenuo de las filosoffas idealistas, obli-
gadas en liltima instancia a aceptar lo fdctico sin saber enfrentarlo crftica-
mente. Lo cual no puede no incidir, como veremos, en la actitud etico-polftica. 

26. DIALECTICA E IDEALISMO: LA DISOLUCION DE LO FINITO 

La importancia del tema exige una consideracidn mas detallada. Dentro de 
este planteo metaffsico, la racionalidad no interesa como capacidad gnoseol6gi-
ca su'bjetiva, sino que es entificada en realidad autosuficiente que contiene 
como su "momento" a la particularidad, que "aparentaba" serle alternativa. 
Esta absorcidn de lo particular en lo universal es posible porque la dialectica, 
repetimos, muestra la inconsistencia ontologica de aqu£l frente a este. En tal 

3 2 "La verdadera infinitud en general (...) es la realidad en su sentido mas alto (...), lo real no es lo finito, sino lo infinito" (V, 164); "esta realization [del idealismo] depende ante todo de que junto al ser para si no siga permaneciendo de modo aut6nomo el ser de-terminado finito; pero ademas, de que en lo finito ya haya sido puesto el momento del para uno, un comportamiento de lo ideal para consigo mismo como ideal" (V, 178). Sobre la "oposicidn dialectica", cf. capitulo 4, paragrafo 33. 
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sentido, ella puede ser llamada con justicia el alma del sistema hegeliano y, por 
ende, del idealismo en general, del cual es su expresion acabada: 

"En su determination mas adecuada, la dialectica es mis bien la natura-leza propia y verdadera de las determinaciones del entendimiento, de las cosas y de lo finito en general (...). Todo lo finito no es mis que esto: el eliminarse a si mismo. La dialectica constituye pues el alma dinamica del progreso tientifico y es el principio exclusivamente en virtud del cual la conexion inmanente y la necesidad entran en el contenido de la cien-cia, asi como en el reside la elevation verdadera, no exterior, sobre lo finito" (Enc, #81, Obs). 
"Ciencia", por supuesto, en el significado hegeliano, y no los pseudo-con-

ceptos (como los llamara Croce, [1905], con inspiration analoga) del entendi-
miento y las ciencias modernas. El proceder intelectual relacion a y organizael 
material empfrico en funtidn de la identidad y diversidad con lo ya conocido, 
para resaltar la especificidad del objeto en cuestidn. Confronta lo conocido con 
lo hipotetico en un proceso de teorizaci6n-experimentation que conduce a 
resultados (necesariamente perfectibles) en la medida en que aquello que debe 
ser explicado se integra, con rasgos especificos, en un marco gnoseol6gico 
amplio y recibe asi una signification determinada. Esta, aunque provisoria, re-
fleja la "naturaleza" (si asi quisieramos llamarla) univoca del objeto, pues en 
caso contrario la plurivocidad destruye el discurso tientifico en su misma base. 
Por eso mismo excluye la contradiction como defecto subjetivo de esa aproxi-
macidn al objeto que es el conocimiento: su admisi6n impedirfa la enuncia-
tion de rasgos especificos ya que mimetiza al objeto bajo la generitidad de un 
"universal concreto" que lo comprende junto a su "opuesto" y lo vuelve sus-
ceptible de recibir cualquier predicado. Que se deba postular un significado 
unfvoco no significa que sea eterno; por el contrario, la no-disolucion de lo 
"finito" implica que el universal "abstracto" que lo explica eshipotdtico y mo-
dificable a la luz de la ininterrumpida confrontation con la "materia empfrica". 

Motivada por el proposito etico-ideologico de superar la "escisiOn", la 
ciencia especulativa en cambio hace de la contradiction un rasgo ontol6gico 
que "demuestra" la jerarquia de lo absoluto. El idealismo no solo valoriza 
como autenticamente filosofico lo que para el entendimiento invalidarfa cual-
quier discurso gnoseologico, sino que transforma la contradiction en una ca-
racterfstica real, en un predicado existencial de las cosas "finitas", porque en-
tiende que es la ley omnicomprensiva que rige el movimiento del universo y 
explica la funcion fiindante de lo divino respecto de ellas: 

"toda determination, todo lo concreto, todo concepto es esencialmente una unidad de momentos diferentes y diferenciables que pasan a la con-tradicci6n por medio de la diferencia determinada, esencial (...). La cosa, el sujeto, el concepto es ahora precisamente esta unidad negativa misma, algo contradictorio en sf mismo, pero es igualmente la contra-
diction resuelta: es el fundamento que contiene y sostiene sus deter-minaciones" (VI, 79). 

71 



DIALECTICA Y DERECHO 

En el capftulo siguiente consideraremos estas categorfas en el contexto 
del movimiento reflexivo de la "esencia". Destaquemos ahora que Hegel no 
ofrece una metodologfa superior, una epistemologfa "concreta" en vez de las 
"abstracciones" del entendimiento, sino que esta exponiendo la fuerza de-
miurgica de la Idea. 3 3 El argumento metafisico decisivo es que la co-presencia 
de ser y no-ser en lo finito es la prueba de su insuficiencia ontoldgica, de la 
inestabilidad que le es propia y que exige el pasaje a "una esfera superior como 
[a] su unidad negativa, su fundamento. Lias cosas finitas en su indiferente mul-
tiplicidad son pues, en general, lo siguiente: contradictorias en sf mismas, 
estan quebradas en siy retornan a su fundamento", i.e. a lo infinito (VI, 79). 
"La naturaleza de lo finito es ir mas alM de sf mismo, negar su negation y vol-
verse infinito" (V, 150). 3 4 

3 3 Nuevamente la importancia del tema nos autoriza a una cita extensa, pues este conocido texto piesenta los puntos capitales del significado de la dialectica hegeliana. "Comprender y conocer lo dialectico es de maxima importancia. Lo dialectico mismo es en general el principio de todo movimiento, de toda vida y de toda actividad en la reali-dad. Asimismo, es tambien el alma de todo conocimiento verdaderamente cientfiico (...); lo mds exacto [dialecticamente] es que lo finito no solo esta limitado desde lo ex-terno, sino que se elimina en virtud de su propia naturaleza y traspasa por si mismo a su opuesto (...); en general, to finito se contradice en si mismo y se elimina. Por mas que tambien el entendimiento se esfuerce por resistir a la dialectica, esta sin embargo no debe ser considerada como meramente presente ante la conciencia filosofica, sino mas bien que aquello de lo que aquf se trata se encuentra tambien en todo tipo de conciencia y en la experiencia universal. Todo lo que nos rodea puede ser considerado como un ejemplo de lo dialectico. Sabemos que todo lo finito, legos de ser algo firme y ultimo, es en cambio mutable y transeunte, y esto no es mas que la dialectica de lo finito, por la cual iste -en cuanto es en si mismo lo otro de si— es impulsado mas alia de lo que il es inmediata-mente y se revierte en su opuesto (...). El principio 1de la dialecticaJ corresponde a la re-presentation de la potentia de Dios. Decimos que todas las cosas 0 e - todo lo finito en cuanto tal) estan condenadas, y tenemos aca la intuici6n de la dialectica como potentia universal, irresistible, ante la cual nada puede mantenerse consistente, por mas seguro y firme que pueda parecer. Con esta determination ciertamente no esta agotada la profun-didad de la esencia misma, del concepto de Dios, pero ella constituye un momento esen-cial en toda conciencia religiosa. Pero ademis, la dialectica se hace valer tambien en todo ambito particular y en las configuraciones del mundo natural y espiritual. AsiVpor ejem-plo, en el movimiento de los cuerpos celestes (...); asimismo, los elementos ffsicos se demuestran dialecticos y el proceso meteorologico es la manifestation de su dialectica. Ella es el principio mismo que constituye el fundamento de todo proceso natural, a tra-vis del cual la naturaleza es impulsada mas alia de si misma", es decir a dialectizarse en espiritu y mostrar asi la plenitud de Dios (Enc, #81 Agreg I, el subrayado es nuestro). Dialectica de la materia y teologia rationalista forman parte de una misma conception idealista, de la cual Hegel es su representante mas alto. 
3 4 "La definicidn de las cosas finitas es que en ellas concepto y ser, concepto y reali-dad, alma y cuerpo son separables, en consecuencia, que ellas son transitorias y mortales; por el contrario, la definition ideal (abstrakte) de Dios es precisamente que su concepto y su ser estan inseparados y son inseparables" (V, 92); "lo finito es asi la contradiction de sf en sf mismo, se elimina a sf mismo, desaparece" (V, 148). La misma idea anima la dialectica de la certeza sensible en la Fenomenologia, tendiente a disolver la creencia en que "las cosas externas como estos o sensibles tienen verdad absoluta para la con-tientia" (Fen, 87). 
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Aun limitando la proyecci6n de este planteo al ambito exclusivamente 
epistemologico, la contraposition de la razon dialectica a lo que Hegel llama 
"entendimiento" no es menos vistosa: con ella no alcanzamos la determina-
tion de lo especffico, sino que sometemos todos los objetos a una ley unica 
que engloba todos los campos del saber y garantiza el conocimiento de la "ver-
dad" de la cosa, sin que la experiencia tenga otra funciOn mas que la de fuente 
de lo inesencial, de lo meramente accidental y con tin gen te. Asimismo, no ela-
boramos hipotesis explicativas provisorias (tarea inferior de las tiencias parti-
culares), sino que en phUosophes accedemos a la ferrea necesidad de la dialec-
tica que lo absoluto juega consigo mismo. 

La realization del idealismo se articula entonces en dos momentos: a) 
demostracion de la carentia ontologica de lo finito (contradictoriedad de lo 
real), su idealization a traves de la dialectica; b) presencia fundante de lo "in-
finito verdadero", realtation de la Idea. 

Por el primer aspecto se nos revela que "el ser de las cosas finitas en cuanto 
tales consiste en tener el germen del perecer como su ser en si; la hora de su na-
cimiento es la hora de su muerte" (V, 140). 3 5 

Carentes de ser pleno por la contradiction interna que las agita, las cosas 
finitas perecen, pero su "muerte" adquiere la resonancia racionalista (no mfs-
tica) del filosofar especulativo hegeliano: es la superaciOn dialectica, o sea su 
permanencia como momento subordinado o puesto (sobre la Aufhebung, cf. V, 
113-114). Al contradecirse en si mismo, "el ser contingente retornaen sf mis-
mo a su fundamento, donde se elimina; mas aun (...) a traves de este retorno, 
el ser pone el fundamento de una manera tal, que se convierte a si mismo en 
algo puesto" (VI, 79). 3 6 

3 5 Esta conocida frase esta significativamente precedida de este modo: "Cuando decimos de las cosas que ellas son finitas, se entiende con ello que no solo tienen una determinatez y un limite (...), sino mas bien que el no-ser constituye su naturaleza, su ser. Las cosas finitas existen, pero su relaci6n para consigo mismas consiste en que se re-fieren a sf mismas como negativas y en que, precisamente en esta relacion hacia sf mis-mas, se envi'an mas alia de sf, mds alM de su ser. Existen, pero la verdad de este existir es su fin. Lo finito no solo se transforma como algo en general, sino que perece, y que perezca no es meramente posible^ como si pudiera existir sin perecer" (V, 139); cf. tam-bien V, 156 ss., 
3 6 Este tema de la dial&ctica y de la contradiction ha motivado una diversidad de perspectivas interpretativas. Ademfo de los autores que iremos mencionando en ocasi6n del analisis de la reflexidn, cf. tambien las lecturas que hacen Gentile (1913) pp. 1 a 103, Mure (1950) pp. 114 a 146, Adorno (1963), Astrada (1964), Fabro (1969) pp. 7 a 136, Gadamer (1971), Schweppenhauser (1971), Klein (1970), Pucciarelli (1970), sobre el nexo entre tiempo y dialectica, cf. p. 285 ss., Landucci (1978). Sobre la idea de "dialectica" a lo largo de la historia de la filosoffa, cf. Sichirollo (1973). Dos importantes colecciones de ensayos son las de Berti (1977), donde se analiza la notion de "contradicci6n" en Arist6teles, Kant, Hegel, Marx y en pensadores contemporaneos, y la de Horstmann (1978). Una lectura radicalmente diversa de la que proponemos ofrece Maxcuse (1932), en cuyo importante trabajo la influencia de Ser y tiempo parece convivir con algunos mo-tivos de Historia y conciencia de close; la 16gica hegeliana no tendria nada de teologizante (pp. 70-71, 76), sino que Hegel, con la identidad de sujeto y objeto y la movilidad dial6cti-
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La noci6n de ser-puesto nos lleva al segundo aspecto, a la Idea como sus-
tancia-sujeto (en la logica, tal como en el derecho lo sertf el espiritu) que se 
"realiza", que opera una mediacidn consigo misma en cuanto totum interna-
mente dinamico y supera la "mala infinitud" intelectualista. A diferencia del 
Dios de la metaffsica precrftica y en contraposition al Sollen, lo absoluto hege-
liano "desciende" y vivifica las instituciones mundanas.3 7 

IV. EVALUACION 
27. LA "TOTALIDAD" 
Intentemos un resumen conclusivo de este capftulo. Hegel potencia la 

instancia de totalidad, representada por lo que de universal hay en el conoci-
miento humano, en Idea, distorsionando su sentido exclusivamente gnoseolO-
gico desde una optica idealista. Asume asf este "absoluto" como unidad on-
tologica superior, dotada de un movimiento dial£ctico propio y capaz en con-
secuencia de generar de su seno la realidad finita misma, haci&idola valer pre-
cisamente como su manifestation o existencia. La naturaleza metaffsica de lo 

ca de las categorfas, estarfa presentando una fenomenologfa de la historicidad del ente. Poppet (1940), poi el contrario, aun admitfendo una cierta utiMad heuristica de la con-tradiction, ha destacado la incompatibilidad entre la dialectica y el principio que funda-menta la coherencia de todo discurso cientffico (en funcion del cual la contradiction no puede ser mis que el signo de la debilidad de una teorfa). Con influentias de Trendelen-burg, Becker (1969) p. SO ss., denuncia la elevation del predicado contradictorio a deter-mination positiva y ve en el concepto de oposici6n dialectica una "Vermischung von kontradiktorischen und kontraren Gegensatz" (p. 59), asentada en las especulaciones de Fichte y Schelling sobre la autocontiencia. Topitsch (1974) acentua la correlation entre la incontrolabilidad de la dialectica como presunta logica "superior" y el totalita-rismo sotio-polftico. 
3 7 El peculiar racionalismo religioso o religiosidad racionalista de Hegel, motivo determinante (pero no exclusivo) de su visi6n filosofica de la historia y de la historia de la filosoffa, se hace transparente en otro conocido paso pol6mico contra la "separaci6n" y la "abstraction" intelectualistas: "El dualismo que vuelve inseparable la oposicion de finito e infinito no hace la simple observaci6n que de tal manera lo infinito es sdlo uno de los dos, que asf se lo transforma en algo solamente particular, respecto del cual lo finito es el otro particular. Semejante infinito, que es s61o algo particular, esta junto a lo finito y por eso mismo tiene en 6ste su lfmite y termino; no es lo que debe ser, no es lo infini-to, sino tan s6lo finito. En semejante relation, en la que lo finito est! de un lado y lo infinito de otro, el primero de acd y el segundo de alld, se les atribuye la misma dignidad de la subsistencia e independence tanto a lo finito como a lo infinito; se transforma el set de lo finito en un ser absoluto que permanece para si, firme en semejante dualismo. Si fuera por asi decir tocado por lo infinito, serfa aniquilado, pero no debe poder ser tocado por lo infinito: debe interponerse entre ambos un abismo infranqueable; lo infinito debe permanecer sin mis de aquel lado, lo finito de este" (Enc, #95 Obs). Por fortuna para la especulation metafisica y el "verdadero" saber, este Sollen del entendimiento es supe-rado cuando lo infinito "toca" lo finito. La varita magica es la teorfa de la contradic-tion dialectica, que posibilita la realization del idealismo. En el piano del Espfritu objeti-vo, ello acontece cuando el estado etico hace su ingreso en el mundo. 
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particular, de lo que aparece (al sentido comtin y al entendimiento) como 
dato (materialidad extra-logica autdnoma), consiste en ser lo opuesto de lo 
que aparenta. Lo finito es algo puesto, "ideal", Idea "alienada" (lo "universal 
concreto" que sale fuera de sf y se hace "otro"). 

La incapacidad de lo finito para existir aut6nomamente frente a lo infinito 
"verdadero" se hace evidente por la contradiccion que lo desestabiliza; las cosas 
finitas son y no son, perecen, llevan la negatividad dentro de sf y exigen lo 
incondicionado: 

"la verdad es esta: lo absoluto existe porque lo finito es la oposicidn que se contradice a sf misma, porque no es (...) El sentido de la deduccidn [intelectual] seria asi: 'el ser de lo finito es el ser de lo absoluto'; en este segundo sentido [especulativo] en cambio dice asf: 'el no ser de lo finito es el ser de lo absoluto' "(VI, 79-80). 
La finitud subsiste solo como momento de la ex-posicidn o realization 

de lo absoluto, que demuestra asf su naturaleza incondicionada y condicionan-
te. Lo sensible es el vehiculo, el "cuerpo" en que se "encarna" lo racional 
en y para sf: 

"esta exposition [Auslegung] tiene simultaneamente un lado positivo, a saber: en la medida en que lo finito perece, demuestra su naturaleza de estar xeferido a lo absoluto o de contener lo absoluto en sf mismo (...). Esta exposition positiva impide la desaparicion de lo finito y lo considera como una expresion e imagen de lo absoluto (...); lo finito esun medio, que es absorbido por lo que aparece a trav6s de 61" (VI, 190). 
El procedimiento epistemol6gico de explication y sistematizacion cien-

tffica del conocimiento se ha transformado en un proceso onto-teo-16gico 
de ge'nesis de la realidad finita misma. El aspecto por el cual lo universal apare-
ce como un resultado "dependiente" del punto de partida dado, es reducido a 
movimiento aparente y carente en sf mismo de sentido pleno. La verdad reside 
en el "descenso" de lo universal a lo particular. Pero esta deduction sintetica 
del contenido particular es un acto de creatividad ontologico (eso sf, "dialec-
tico"): lo particular es lo puesto, es lo universal mismo que se pone a sf como 
lo contrario de sf. Entre ambos desaparece todo hiato intelectualista. 

28. NECESIDAD DE LA ESENCIA 
La naturaleza contradictoria de lo finito (su "idealidad") es el requisite 

para la presentia efectiva de lo infinito como sost6n metafisico de la realidad; 
la superaci6n de la estrecha vision del entendimiento que rechaza la contradic-
ci6n es la exigencia para la comprension especulativa del mundo como mani-
festacidn de lo divino. Lo finito se idealiza y lo infinito se realiza: lo real es 
rational y lo rational es real, como reza la famosa ecuaci6n en la Filosofia del 
derecho, expresando sucintamente el matiz idealista del nexo que Hegel ins-
taura entre lo universal y lo particular. Es precisamente en su doctrina polf-
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tica donde encontramos este esquema de la mediacidn propuesto en tfrminos 
histdricos: el lugar de lo particular y finito lo ocupa la sociedad civil y el de la 
verdadera infinitud, el estado. El resultado buscado, la conciliacion etica, se 
logra - a juicio de Hegel- al reconocer en la primera el momento puesto y por 
ende superado por el segundo. 

Antes de proceder al analisis de este movimiento en la esfera del espf-
ritu objetivo, debemos concluir el de la mediacidn especulativa en su pureza, 
centiando la atencion en el mecanismo logico decisivo para su cumplimiento. 
"Toda la segunda parte de la Idgica, la doctrina de la esencia, trata la unidad 
esencial, que se pone a si misma, de la inmediatez y la mediacidn" (Enc, #65 
Obs). 

En la Doctrina de la esencia se completa la realizacidn del idealismo ini-
ciada con la dialectica de lo finito y lo infinito en la Doctrina del ser. Su con-
clusion sera la reduccidn reflexiva del ser a mero momento de la esencia, su 
fundamento ideal, con lo cual la Idea habra alcanzado su cumplimiento como 
concepto. La "reflexion esencial", motivo determinante de la segunda parte de 
la Idgica hegeliana y clave de boveda de todo el edificio especulativo, es enton-
ces el presupuesto mas importante del esquema que luego consideraremos en el 
mundo jurfdico. 
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CAPITULO IV 
LA REFLEXION (1) 

I. EL CAMINO LOGICO HACIA LA ESENCIA 
29. PASAJE DEL SER A LA ESENCIA 
En la Doctrina de la esencia Hegel no se limita a describir la actividad del 

entendimiento, sino que busca fundamentalmente demostrar c6mo las apon'as 
y antinomias a las que este llega (y que le resultan irresolubles a causa del dua-
lismo que asume sin problematizar y de su ignorancia del significado especula-
tivo de la "contradiccion"), revelan sin embargo la vitalidad interna de la tota-
lidad de la cual es parte. Por consiguiente, busca tambidn demostrar como di-
chas antinomias testimonian la superacion de las limitaciones intelectuales (co-
mo ser, la distincion kantiana entre pensar y conocer) por obra de la razon que 
dialectiza el operar del entendimiento. De este modo, se lleva a cumplimiento la 
disolucion de lo finito iniciada en la esfera del ser-determinado.38 

Las dialecticas del algo-otro y de lo finito-infinito, que muestran la intran-
quilidad que afecta al ser desde su interior (la contradictoriedad que disuelve 

3 8 Para las relaciones entre las Doctrinas del ser y de la esencia, cf. VI, 260; Enc, #114 Obs, #116 Obs, #160, #161 y su Agreg. Ya en los capftulos precedentes, pero mas aun en las consideraciones siguientes, nos ha resultado inevitable presuponer en el lector un cierto conocimiento de las categorfas fundamentales de la logica hegeliana, aunque Jiemos intentado (con resultado incierto) limitar las citas y las disquisiciones digamos excesivamente "t^cnicas". En todo caso, nuestra intention es inducir al lector no familia-rizado con este tema a serlo. De la logica de Hegel en todos sus aspectos se ocupan Rosen-kranz (1844) p. 104 ss., p. 284 ss., Haym (1857) pp. 292 a 331, Vera (1874), Noel (1897), Mctaggart (1910); Hartmann (1924) pp. 363 a 481, Virasoro (1932), Pelloux (1938), Mure (1950); Hyppolite (1952), Fleischmann (1968), Wahl (1969), M. Rossi (1970) pp. 16 a 92, Vanni Rovighi (1974) y Leonard (1974). Recientemente Theunissen (1978) ha propuesto la logica hegeliana como procedimiento unitario de critica de la metaffsica traditional (en las Doctrinas del ser y de la esencia) y exposition de la verdad o no-aparien-tia (en la Doctrina del concepto) mediante la oonexion dialectica de los miembros de la proposition, en cuanto &ta es el lugar dialectico de la verdad. Todo lo cual guardarfa analogfa con la actitud de Marx frente a la economfa politica, preanunciada en el modo como en 1843 critica a Hegel filosofo del derecho utilizando al Hegel de la Logica. Mien-tras el aspecto de la crftica hegeliana a la metaffsica destruiria los nexos de indiferencia y dominio -que tambien prevalecen en la sociedad civil-, la Doctrina del concepto sentarfa las bases para la "libertad comunicativa" o relacionalidad interpersonal absolu-ta y exposition de la verdad. Las tesis de Theunissen son discutidas por Fulda, Horstmaim y Theunissen (1980). 

77 



DIALECTICA Y DERECHO 

la finitud), exigen el pasaje a una faz superior pues son insufitiente$ para reali-
zar el principio de la filosofia, el idealismo. En el dmbito initiaL de la auto-
determinacion de la Idea, la consistencia del "lfmite" marca la exterioridad re-
cfproca de los t6rminos implicados, es decir, subsiste una instancia dualista. El 
resultado de la Doctrina del ser es, entonces, el ser determinado cualitativa y 
cuantitativamente, una trama de relaciones que configura simultaneamente una 
simple unidad consigo mismo. Pero estos dos lados estin disociados. 

Tras haber superado la transitoria reciprocidad de la "medida"j la ultima 
figura de la Idea como ser• —le. "el devenir de la esencia"— pone en evidencia 
el hiato o diferencia que perdura entre la multiplicidad de cualidades a la que 
condujo su enriquecimiento cualitativo, por un lado, y la unidad-substrato pro-
ducto de su autodeterminacidn cuantitativa, por otro. La relaci6n entre ambos 
t£rminos es "indiferente". El nexo entre la "materia" y sus "propiedades", en-
tre el substrato y su manifestation, es extrfnseco y no dialectico. "La pura can-
tidad" —leemos en la Gencia de la logica— "es la indiferencia en cuanto es ca-
paz de todas las determinaciones, pero de modo tal que £stas le son extrihsecas 
y ella no tiene ninguna conexidn con ellas a partir de sf misma; pero la indife-
rencia, que puede ser llamada indiferencia absoluta, es la que se media a si mis-
ma consigo hatia una unidad simple, a traves de la negacidn de todas las deter-
minaciones del ser, de la cualidad y la cantidad y la unidad puramente inmedia-
ta de las mismas, la medida. La determination esta aun en ella solo como un 
estado, es decir como algo cualitativo extrinseco, que tiene la indiferencia co-
mo substrato" (V, 445446). 3 9 

Pero lejos de detener el proceso, esta insuficientia 0a falta de diferencia 
que transforma la unidad en dgo "muerto") exige la mediation que ya cono-
cemos en su esquema general y que ahora debemos abordar mas detallada-
mente. La Idea prosigue su despliegue, se profundiza en sf misma negando la 
propia figura de ser y dandose la de esencia. El proposito entonces del segundo 
momento de la "logica objetiva", decisivo para el idealismo hegeliano, es mos-
trar que la alteridad entre ser y esencia (que ocupa el lugar del precedente dua-
lismo entre finito e infinito y que es uno de los modos de plantear el nexo en-
tre lo particular y lo universal) es una figura interna a la totalidad, con lo cual 
desaparece la exterioridad u oposicidn fija entre los t£rminos de un dualismo 
superado.40 

3 9 Cf. tambien V, 456-457. Es sintomatico que Hegel ilustre esta figura, en la que prevalece la unidad indiferenciada, aludiendo a la "sustancia" de Spinoza en la Nota correspondiente. Henrich (1971) p. 95 ss., destaca c6mo la riqueza de la noci6n de "sus-tancia-sujeto" que Hegel contrapone a la de Spinoza y Schelling, exige una caracteriza-cion mas rica que la de la mera "relacion consigo mismo". La Doctrina de la esencia expone precisamente el dinamismo-negatividad que es propio de ella. 
4 0 Cf. Mure (1950) p. 87. Para la Doctrina de la esencia, ademas de los pasos coires-pondientes en los trabajos mencionados en nota 38 (remitimos particulaimente a Leonard (1974) pp. 131 a 314), cf. Monloud (1961) p. 170 ss., quien conecta esta seccion con el procedimiento de las ciencias y de la epistemologfa contemporanea; Koch (1967) p. 130 ss., Rohs (1969), para las consideraciones mis ligadas a las nuestras: pp. 46 a 76, Henrich 
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H. LA REFLEXION \ 
30. LA NEGATIVIDAD PROPIA DEL MOVIMIENTO ESENCIAL 
"La verdad del seres la esencia" (VI, 13). La proposicidn con que Hegel 

inicia la Doctrina resume tambi&i su resultado: la esencia es lo verdadero res-
pecto a la inmediatez del ser porque es mediacion pura, negatividad absoluta 
consistente en la Aufhebung dialectica de lo cualitativo-cuantitativo. "El ser 
se determina como esencia, como un ser tal, que en 61 esti negado todo lo de-
terminado y finito" (VI, 14). 

Es preciso observar que en este nivel inicial (la "esencia determinada") 
nos encontramos reci^n en el comienzo del proceso de reflexion, en una situa-
tion de unidad esencial respecto de la cual lo determinado permanece todavfa 
como algo externo, y que la tarea de eliminarlo especulativamente se iri cum-
pliendo en lo sucesivo. "Estamos aun frente a una unidad simple, carente de 
determinacidn. de la cual lo determinado ha sido eliminado de manera extrih-
seca, pues para esta unidad lo determinado mismo era algo extruiseco y des-
pu£s de esta superacidn permanece aun frente a ella" (Ibidem). Lo determina-
do no ha sido totalmente absorbido en la unidad, "ya que no ha sido eliminado 
en sf, sino de modo relativo, es decir, solo con relation a esa unidad" (Ibidem). 

Pero la esencia debe abandonar esta "simplicidad para consigo misma" y 
debe "darse una existencia" o, mejor aun, presentar la existencia como su mo-
mento interno: "la esencia es unidad absoluta del ser en sf y del ser para sf; 
su determinar permanece pues como interno a esta unidad, y no es ni un de-
venir ni un traspasar, asf como tampoco las determinaciones mismas son un 
otro como otro, ni relaciones con otro; son independientes, pero solo como 
determinaciones que estan en unidad recfproca" (VI, 15). En la progresiva 
conquista de su riqueza conceptual, la esencia negara las determinaciones cua-
litativo-cuantitativas del ser present dndolas como puesias, es detir, como el 
"para sf" de ella misma: "como la esencia es ante todo negatividad simple, 
tiene que poner ahora en su esfera la determinatez que contiene solo en si,, pa-
ra darse existencia y luego su ser para s f ' (Ibidem). 

Con ello supera su condition inicial de in determination y pasa a las figuras 
sucesivas de su desarrollo, a trav£s de un movimiento que "consiste en poner 
en sf misma la negaci6n o determinacidn, con lo cual se da existencia y devie-

(1971) p. 104 ss., Dubarle (1972), W. Marx (1972). Kopper (1967) trata la relaci6n de la esencia con el capftulo "independencia y dependencia de la autoconciencia" de la Feno-menologia. Profundizando sugerencias de Heidegger (Nietzsche, IX, 4), pero intentando rescatar a Hegel de la culpa de haber olvidado el Ser, Gadamer (1971) encuentra en el mo-vimiento reflexivo del Wesen no ya exclusivamente la conceptualizaci6n del camino de la autoconciencia al ente (dialectica en la que se basa toda objetivacion del Yo y que como tal no excede el £mbito de la "conciencia", por ende de la "metaffsica"), sino tambien -en cuanto Riickschein in die Aletheia- un modulo apto para tematizar la relaci6n con la apertura originaria (Lichtung) en la "casa" misma del Ser, el lenguaje (aun en lo que este tiene de no enunciable). Ello estarfa de alguna manera preanunciado en lo que Hegel lla-ma das Logische, un espacio de apertura inferior al de la palabra, pero encaminado a ella. 
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ne lo que es en si como infinito ser para sf" (VI, 16). Las figuras sucesivas serin 
las distintas realizaciones de la extroversion esencial, a lo largo de to proceso 
que en su conjunto se presenta como el esfuerzo de la esencia por "flevenir con-
cepto" (VI, 182). Por su parte el concepto -como indica Hegel (VI, 16)-
intentard restituir objetividad al ser, pero a pesar de los esfuerzos de la razon 
especulativa, la "objetividad" restituida dialecticamente no serd mds que la mis-
ma actividad de auto-manifestaci6n o devenir para sf de la Idea. 4 1 

La finalidad que se perfila es invertir el modo como se present6 hasta 
ahora la relacion entre los t£rminos del dualismo y hacer del ser (punto de par-
tida de la mediacidn) la apariencia o manifestation de la esencia; a su vez, en-
tender a esta no como "resultado" alcanzado por el raero alejamiento de lo 
inmediato (sin eliminar la action condicionante que este ejercen'a sobre ella), 
sino como sujeto de la mediacidn que ella opera sobre sf misma. La potencia 
de todo el proceso, la potencia que anima este movimiento es la reflexidn: "la 
negatividad de la esencia es la reflexidn y las determinaciones de la esencia son 
reflejadas, puestas por la esencia misma, y permanecen en ella como superadas" 
(VI, 15). 

La esencia se configura asf tanto como proceso o dialectica operativa de la 
negatividad absoluta, cuanto como unidad o totalidad articulada en la cual tie-
ne lugar la reflexidn misma. El paso siguiente poner en evidencia esta polaridad 
interna: 

"La esencia, como el ser que se media consigo mismo a trav£s de la nega-tividad de sf mismo, es la referenda a sf mismo sdlo en cuanto es refe-renda a otro (.:.) como a algo puesto y mediado " (Enc, #112). 
Podemos visualizar aca los dos t6rminos de la dualidad interior a esta es-

fera. Vista como el lado "esential" (Le. como la vis negativa que anima el pro-
ceso), la actividad de la esencia consiste en ponerse a si misma como lo otro de 
sf mediante la reflexidn o auto-referenda negativa, la negacidn de sf. "Pero la 
esentia es ser en sf, es esencial, sdlo en cuanto tiene en silo inesencial como su 
propia apariencia en si" (Enc, #114). El otro t£rmino de la relation, lo "inesen-
cial" (asi llamado en este estadio initial, pero que luego adquirird jerarquia y se 

4 1 En terminos mas tecnicos: "Desde este lado" —Le. el de la mediacidn que se eli-mina a sf misma- "el concepto debe ser considerado en general ante todo como lo terce-ro respecto del ser y de la esencia, de lo inmediato y de la reflexidn, pero en su fundamen-to y verdad como identidad en la cual aqu611os se han hundido y estan contenidos. Ellos estan contenidos en el, pues el es su resultado, pero no ya como ser y esencia, determina-ciones que tienen solo en cuanto no han retornado aun a esta unidad suya. La logica obje-tiva, que trata el ser y la esencia, constituye entonces la exposition genitica del con-cepto" (VI, 245). "En efecto, el concepto es la unidad absoluta del ser y de la reflexidn; es ser en y para sf solo porque es asimismo reflexion o ser puesto y porque el ser puesto es ser en y para si" (VI, 246). 
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\ presentara \como "apariencia", "fenomeno", "realidad"),4 2 es entonces algo 
puesto o reflejado por la esencia o, para ser mas precisos: este lado del apare-
cer es lo propio de la esencia en cuanto se da a si misma la forma del ser puesto. 
El "ser" no efc mas que el resultado o producto del desdoblamiento de la esen-
cia en su propio seno gracias a la dialectica negativa que la caracteriza: 

"en la esfera de la esencia, al ser determinado corresponde el ser puesto. Este es igualmente un ser determinado, pero su terreno es el ser como esencia o como pura negatividad; es una determinatez o negation pero no como existente, sino directamente como eliminada. El ser determinado es solo ser puesto; este es el enunciado de la esencia del ser determinado" (VI, 32). 
31. ALTERIDAD Y SER-PUESTO 
La potencia del proceso, repetimos, esta dada por la esencia en cuanto 

fuerza negativa y sujeto unico (ideal) de todo el movimiento. La reflexidn no 
es mas que intro-reflexion o referencia negativa de la esencia a sf misma, con-
astente en rechazarse a sf y en generar consecuentemente un "otro". Semejan-
te alteridad es aparente, dirfamos directamente ficticia, porque todo acontece 
en el ambito de la totalidad. La funcion que la especulatidn asigna a este apa-
rentemente-otro es representar la manifestacion de la esencia misma; esta, por 
su parte, mantiene asf su condition de "verdad mas profunda" de su propio 
aparecer: ' la apariencia es pues la esencia misma, si bien la esencia en una de-
terminatez; pero tal que esta" —Hegel se esta refiriendo a aquello en lo cual el 
lado esencial se pone como lo negativo de sf— "esta es solamente su momento 
y la esencia es el aparecer de sf en sf misma" (VI, 23). 

Como esta fuerza de la negatividad se ejerce en todo el ambito esencial, 
el otro termino tambien la sufre. El ser puesto tampoco escapa a ella, es negado 
como tal y por medio de esta negation la esencia restaura la unidad "rota" 
en apariencia. La negatividad ininterrumpida recompone, por asf deck, la tota-
lidad. El poner (primer aspecto de la reflexion) se resuelve en el retomo a si 
(segundo y simultaneo aspecto) del sujeto ideal del proceso. "Lo puesto es 
entonces un otro, pero de modo tal que la igualdad de la reflexidn consigo 
misma estd absolutamente conservada; pues lo puesto existe sdlo como algo 
eliminado, como relation al retorno a sf mismo" (VI, 32). Todo lo que el ser 
determinado posee, o pose fa, su presunta consistencia, lo posee en virtud de 
' lo que ha sido" (ge-wesen), de la esencia. 

Desde el punto de vista del entendimiento y de las ciencias, la "esencia" 
es la instancia conceptual abstracta que explica y define la objetividad o conte-
nido de la experiencia. La especulatidn en cambio hace de ella un sujeto me-

4 2 Sobre la reduction del ser a lo inesencial, cf. W. Marx (1972) p. 135 ss. Para las distintas formas de la inmediatez que, a lo largo de la logica reflexiva, se van demostrando como las sucesivas figuras de lo puesto, cf. VI, 406. 
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tafisico al hipostasiar la universalidad gnoseologica y presentarla camo verdad 
de la finitud. En el curso del despliegue de la Idea, la esencia rppresenta el 
simultaneo salir-de-si y retornar-a-si de la totalidad, gracias a la jfegacion que 
ejerce sobre si misma; ello demuestra como la instancia de alter|dad (la "apa-
riencia", "manifestation fenom6nica" y demas) remite al movinfriento profun-
do de extroversion de la totalidad misma. Gracias a este poner-se, se vuelve 
consciente de su naturaleza totalizante. 

HI. EL PONER-PRESUPONER43 

32. LA "REDUPLICACION". LA PUREZA Y EL MOVIMIENTO DE LA 
IDEA 

Lo que hace mas ardua la comprensidn de esa intranquilidad absoluta que 
caracteriza a la esencia es la simultaneidad de los procesos del poner y del 
presuponer, como tambien el hecho de que el movimiento acontece desde la 
dptica de cada uno de los tdrminos de la relacidn y desde la de la totalidad en la 
cual la relation esti inserta. 

La esencia presupone el ser inmediato que niega, aquello desde lo cual pro-
viene. Pero ademis, dado que ella es absoluta negatividad, el ser como determi-
natez (o lo "otro-de-sf' a partir del cual se mueve)se demuestra no como algo 
presupuesto sino como puesto por la esencia misma ("puesto como presupues-
to" lo llama Hegel) a trav^s de la auto-negaci6n. Ejerciendo sobre si misma la 
fuerza de su negatividad, la esencia se refleja o pone como lo otro de si. 

Pero asimismo la esencia es, por un lado, presupuesta como potencia nega-
tiva; a la vez que, por otro, es puesta por el movimiento onto-16gico de la Idea, 
que tiene en el ser (con sus determinaciones cualitativas y cuantitativas) la 
etapa previa a la de la esencia. 

El resultado es que la alteridad del ser respecto de la esencia desaparece, 
habiendo sido reducido aqudl a momento de 6sta. "Lo otro no es aqui el ser 
con la negation o 1 unite, sino la negacidn con la negacion" (VI; 24). La vita-
lidad interna que caracteriza a la esencia como negatividad reflexiva es un 
"movimiento de la nada hacia la nada y de cansiguiente retorno a s f ' (Ibidem): 
el ser desaparece (es "nada") porque la esencia, que es pura negatividad (por 
ende tambi&i "nada"), al afirmarlo como tal simultdneamente lo niega y con 
ello retorna a si misma, reafirmandose como unidad totalizante. El dualismo 
"dogmdtico" del empirismo, el criticismo y la ciencia es superado especulati-
vamente. La esencia es el presupuesto de si misma y ambos t&rminos de la dua-
lidad son una trama de puesto-presupuesto en el seno de un universo cuyo 
linico elemento estable es la inestabilidad del movimiento mismo. 

4 3 Cf. especialmente Dubarle (1972). Leonard (1974) pp. 138,144,181-182, destaca la simultaneidad de la mediacion e inmediacion y la supresi6n de la mediaci6n misma en este movimiento del aparecer reflexive. Asimismo, cf. Henrich (1971) p. 117 ss., y Rohs (1969) pp. 66 a 68. 
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Sin embargo, si el proceso se detuviera en este punto sin llegar a la pers-
pectiva de la totalidad que comprende en su interior la relacion reflexiva, no 
se alcanzarfa la unidad o identidad (idealista) de la identidad y de la diferen-
cia. Hasta ahora tenemos solo tdrminos olados que tienen una identica configu-
ration estructural y por ende una misma Valencia logica: de una parte, la esen-
cia como fuerza negativa; de la otra, la esencia misma como el ser o lo aparen-
temente otro;ambos comolo puesto-presupuesto. 

Cada uno de los miembros de la oposicion ha reduplicado en si al otro ter-
mino, es decir dentro de cada uno de ellos se refleja sim6tricamente el otro, 
como en un espejo, y por ende cada uno reproduce en el interior de sfla rela-
cion misma.4 4 Cada miembro de la oposicidn es un reflejo de la relacidn toda. 
El nexo entre los opuestos resulta ser asi lo universal o verdadero de la oposi-
cidn misma: presente en ambos, representa lo que en ellos hay de universal. 
La circularidad (que sera una forma de "mala infinitud") se resuelve de un 
modo tfpicamente idealista: la relacidn es transformada en sujeto del movi-
miento, entificada o hipostasiada y se rebajan los t£rminos reduplicados (que 
eran los "sujetos" del nexo en cuestidn) a momentos de y puestos por ella. 
Se evita asf el peligro de fijar una nueva forma de dualismo (la remisidn contf-
nua de un opuesto a otro sin llevar a primer piano la instancia fundante) y la 
racionalidad especulativa del proceso reside en que todo acontece en el inte-
rior de la esencia misma como unidad totalizante. 

Como ocurre en todos los pasajes dial^cticos, Hegel recurre al artificio 
idealista con el que ha construfdo su Idgica ontologizante y que sirve de mode-
lo para toda la arquitectura del sistema. Podemos recordar en tal sentido un 
texto que ilustra el procedimiento, referido al problema de lo finito e infinito: 
"la naturaleza del pensamiento especulativo (...) consiste sdlo en la compren-
sidn de los momentos opuestos en su unidad. En cuanto cada uno de ellos 
muestra en el pensar especulativo, y bien fdcticamente, tener en sf mismo 
su opuesto y coincidir consigo mismo en e'ste, entonces la verdad afirmativa 
es esta unidad que se mueve a sf en sf misma, la conjuncidn de ambos pensa-
mientos, su infinitud: la relacidn consigo mismo no inmediata sino infinita" 
(V, 168). 4 5 

4 4 Para expresar esta situaci6n tipicamente especulativa, en la cual cada uno de los opuestos, al ser momento dial6ctico, reproduce en sf mismo el otro momento y asf la relacion toda, con lo cual 6sta se "eleva" a unidad de los mismos (es decir, lo universal es hipostasiado en sujeto ideal de los terminos que son realmente su substrato), tomamos la notion de "reduplication" de De Negri (1943) pp. 135, 162 y 118 a 173 passim. Pero cf. asimismo Haitmann (1924) p. 248, Hyppolite (1952) p. 126, Becker (1969) p. 48 ss., Henrich (1971) pp. 98-99, Landucci (1978) p. 69 ss. En el #119 de la Enciclopedia, con relacion a la "diferencia en sf' entre lo "positivo" y lo "negativo", leemos: "Al ser cada uno para si en cuanto no es el otro, cada uno aparece en el otro y es s61o en la medida en que es el otro. La diferencia de la esencia es pues la contraposition (Entgegensetzung), segun la cual lo diferente no tiene frente a sf un otro en general, sino su otro; es decir, cada uno tiene su propia determinaci6n solo en su relation con el otro, cada uno es asf su otro". 
4 5 Previamente, Hegel ha deflnido ambos momentos, lo finito y lo infinito en su 
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No es necesario sin embargo adentrarse demasiado en los meandros de la 
Ciencia de la logica, pues la clave de este procedimiento la encontraremos en el 
comienzo mismo del "conocimiento de la Idea en el elemento abstracto del 
pensamiento" (Enc, #19), en el punto nodal de toda la 16gica hegeliana. Se 
trata del pecado original acontecido en el paraiso de la indeterminacion inicial, 
el devenir, por el cual "ser" y "nada" puros pierden su indeterminatez origina-
ria y comienza el despliegue de la Idea. Estatriade inicial condensa los rasgos 
esenciales del modo como Hegel, con mayor o menor monotonia, ira resolvien-
do todas las situaciones de transition a lo largo del sistema. Para poder superar 
cualquier forma de oposicion (y en ultima instancia, para Hegel, toda relacidn 
es una oposicidn pues presupone un dualismo), el nexo, la relacidn misma o lo 
universal presente en los elementos conectados como cualidad que se predica 
de ellos (y que para el entendimiento no es mas que una abstraccidn si se la 
toma por si misma), es entificada o hipostasiada como unidad superior. Por su 
parte los sujetos de tal cualidad —vista ahora especulativamente como "univer-
sal concreto"-, los t£rminos de los cuales inicialmente se predica, son conse-
cuentemente reducidos a momentos puestos por ella misma (y subordinados a 
su legalidad). Es decir, los terminos relacionados se transmutan en lados de la 
unidad y su relation-oposicidn en mera etapa necesaria pero provisoria, que se 
resuelve "dial6cticamente" en la unidad de la totalidad que los comprende. 
Tal unidad, repetimos, no es mas que la hipostasis de tal relacidn, de la cualidad 
abstracta. Ello implica que la unidad superior debe ser capaz de un movimiento 
en virtud del cual lo precedente y aparentemente condicionante sea, "en ver-
dad", algo puesto y condicionado. A la Idea, en cuanto unidad superior o sus-
tancia-sujeto de la ldgica en su totalidad, la cuestidn de su capacidad dinamica 
se le plantea en el comienzo mismo de su movimiento, en el punto donde los 
componentes de la dialectica estan (o estarian) expuestos en el maximo grado 
de pureza. 

interrelation dialectica, como "este movimiento de retornar a si a traves de sa negacion", espetificando que "solo existen como mediacion en sf y {que] lo afirmativo de ambos contiene la negacion de ambos y es la negacion de la negation" (V, 162). Si bien es con la esencia que alcanza realization plena, ya en la Doctrina del ser esta delineado el m6dulo logico que permite superar la oposicion en una unidad superior, en "la unidad que es lo infinito mismo [y] que comprende en sf a sf mismo y a la finitud" (V, 158). Una instan-cia de superacion que ha sido alcanzada porque cada opuesto "es en el mismo esta unidad y esto solo como superacion de sf mismo" (V, 160). Similmente, leemos mas adelante: "lo finito tiene el doble significado de ser, en primer lugar, lo finito contra lo infinito que se le contrapone y, en segundo lugar, simultdneamente lo finito y lo infinito que lo enfrenta. Tambien lo infinito tiene un doble significado: ser uno de esos dos momentos —siendo asf lo infinito malo— y ser lo infinito en el cual ambos, el mismo y su otro, son solo momentos. De hecho, lo infinito se presenta [por un lado] como el proceso en el que se rebaja a ser solo una de sus determinaciones, contrapuesto a lo finito y por ello mismo solo uno de los finitos; y, por otro lado, [se presenta tambien] como el superar esta di-ferentia de sf respecto de sf mismo, alcanzando la afirmation de sf y siendo, a traves de esta mediactin, verdaderamente infinito" (V, 163). 
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Tocamos aca el nemo de la argumentation hegeliana: todo lo que aconte-
ce en los reinos de la naturaleza y del espfritu no hace mas que reprodutir la 
legalidad santionada en la 16gica. Ello significa que es en este ambito puro que 
se decide la ley de movimiento de todo el sistema. Ahora Men, ^es posible el 
movimiento puro de la Idea? <,Tiene algun sentido el dinamismo dial£ctico que 
Hegel le atribuye y asi determina rigurosamente para todas las partes sistemd-
ticas? Es precisamente en la primera figura dialectica que se decide esta cues-
ti6n, pues en la nocifin de deventr Hegel condensa las de movimiento y pensa-
miento diaMcticos, tornados con completa prescindentia de cualquiera ocasion 
o terreno de aplicabilidad. Por su position sistematica, esta categom entierra 
el secreto de toda la arquitectura posterior; su eventual pureza y carencia total 
de presupuestos garantizaria su validez irrestricta, ya que el todo se canfigura a 
partir del movimiento que ella representarfa inconditionadamente. 

No creemos sin embargo que semejante "pureza" y, consecuentemente, 
la pcsibilidad de hacer de la Idea el sujeto de tal movimiento metafisico puro 
sea ni mucho menos un punto pacfficamente aceptable. Por el contrario, com-
partimos la lectura critica de quienes ven operar aqui, en el comienzo mismo 
de la 16gica, el vicio especulativo consistente en presuponer tatitamente la rea-
lidad efectiva, sensiblemente intuible, e interpolarla subrepticiamente en lo 
que es presentado como absolutamente puro, de modo tal que lo universal apa-
rezca como lo dinamico y lo particular como resultado de su dinamismo. O sea 
que el movimiento sensible (la experimentation fisico-natural) y la historicidad 
misma del fil6sofo y de su filosofia son los presupuestos insuprimibles de toda 
elaboration de esquemas conceptuales que luego son presentados como funda-
mento metaffsico absoluto e incondicionado de aquello, a partir de lo cual han 
sido abstrafdos. Lo cual serfe inutil, pero no grave, sino fuera por el desequili-
brio que esta actitud produce en la funcion que lo universal y lo particular 
cumplen en la mediacion (como tentativa de aproximati6n cientffica a la rea-
lidad). Desequilibrio palpable, al menos en el caso de Hegel, en sus resultados 
concretos, como la "filosofia de la naturaleza" o la del derecho. 

33. CRITIC AS DE TRENDELENBURG 
Recordemos someramente las crfticas de Trendelenburg a la pretendida ca-

pacidad del logos hegeliano de hacer nacer de la mdxima indeterminacion las di-
versas configuraciones categoriales, a lo largo de un proceso de auto-movimien-
to de lo universal que concluye con la generation de lo particular como .natura-
leza o "Idea alienada" 4 6 0 autor de las Investigaciones logicas destaca, COT 

4 6 Cf. Adolf TRENDELENBURG, Logische Untersuchungen, 2 voL, Leipzig 1870 (3 a edic. aumentada). Asimismo, cf. Koch (1967) jpp. 52-53 nota 51, Becker (196?) pp. 9, 50 ss., Grillo y Dazzi (1971), M. Rossi (1974) pp. 56 a 63, y particularmente Colletti (1980) p. 104 ss., a quien seguimos en esta cuestion (cf. nota 17). Schmidt (1976) pp. 184, 193, 195, ensaya una defensa de la logica hegeliana frente a las objeciones de Trendelenburg, mas no encontramos que su evaluation de la Explikation o Selbstentfal-tung de las categorfas a partir del comienzo "puro" ponga en evidencia el matiz ontolo-gizante que este proceso tiene en HegeL 
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inspiration aristoteiica, que en rigor de terminos, la carencia total de presupues-
tos y la pureza absoluta conducen solo al inmovilismo. Hegel, en cambio recu-
rre a la figura de la "negaci6n", la negatividad es el motor del despliegue de la 
Idea pura. Trendelenburg entiende que esta negaci6n s61o puede ser de dos ti-
pos: a) oposicidn real o contrariedad (A/B, donde los opuestos son realidades 
autosubsistentes en su aislamiento y la oposicion es s61o circunstancial, como 
por ejemplo la colision de dos cuerpos fisicos); o bien 2) negacidn logica o con-
tradiction (A/-A, donde los terminos indican consideraciones, reciprocamente 
excluyentes, de una realidad unica; es decir, indica la carencia de seiitido de su 
predication simultanea: por ejemplo, "esfera piramidal"). 

Con su metodo dialectico, juzga Trendelenburg, Hegel se anima a "desa-
rrollar en la unidad el pensamiento y el ser y (...) a exponer los grados a lo lar-
go de los cuales el pensamiento se determina como ser". Se trataria de un 
"automovimiento del pensamiento puro que es simultaneamente autogenera-
tion [Selbsterzeugung] del ser. Si existiera semejante dialectica, gracias a la 
cual el pensamiento que se despliega a si mismo a partir de su intima potentia 
desplegarfa [tambien] la naturaleza mas recdndita de las cosas, tendrfomos 
entonces de un solo golpe el maximo de la verdad y de la certeza" (op.cit. 
I, p. 36). El instrumento ldgico-metafisico de este (presunto) movimiento 
es la negacion dialectica, en la que confluyen rasgos de los dos tipos de opo-
siciones que Trendelenburg, en la linea de Kant, 4 7 llama "negacion ldgica" 
y "oposicidn real". "^Cual es la esencia de esta negatidn dialectica?", se pre-
gunta. "Ella puede tener una naturaleza doble. O bien es comprendida de 
un modo puramente logico, tal que se limite simplemente a negar lo que el pri-
mer concepto afirma, sin dar lugar a nada nuevo", o sea sin poder generar 
realidad alguna, pues —como aclara en nota— los contradictorios se limitan 
a excluirse reciprocamente. "0 bien se la comprende de modo real, tal que 
el concepto afirmativo sea negado por un nuevo concepto afirmativo, en la 
medida en que ambos deben ser referidos uno a otro", y el ejemplo que da en 
nota es el de los contrarios "bianco" y "negro". La conclusion enuncia que 
'llamamos el primer caso, negacion ldgica, y el segundo, oposicidn real" 
(op.cit., I,ps. 4344). 

Los contrarios son mediables en un nuevo elemento o situation previa-
mente inexistente; los contradictorios son incomponibles. La incompatibili-
dad de los primeros se resuelve en un "tercero", en una realidad diversa y posi-
tiva en si misma y de cuya existencia somos constientes a partir de la expe-
riencia. La incompatibilidad de los segundos es irresoluble. 

Si la contradiccion dialectica postulada por Hegel se asimilara exclusiva-
mente al segundo tipo de oposicidn, se respetaria el requisito de la "pureza" 
de lo logico, pues la negacion (—A) indica el rechazo por parte del pensamien-
to de una connotation determinada, y revela una incoherencia cuando se in-
tenta hacer coexistir los opuestos ("esfera pirarrudal"). Pero no indica la exis-

4 7 Cf. nota 31. 
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tencia de ninguna nueva realidad ni, mucho menos, puede generar un tercer 
elemento o "sintesis" de los contradictorios. La negation contradictoria no 
implica la existencia (asertable sdlo empfricamente) del termino que cumple 
tal funcion negativa. Lo contradictorio no es algo determinado, sino que 
pertenece exclusivamente al universo formal del discurso logico. Viceversa, 
en la realidad no pueden encontrarse contradicciones en sentido estricto 
(pues ello equivaldria a afirmar la existencia de un sin-sentido), sino s61o opo-
siciones reales (la Realrepugnanz kantiana). Acudir a la negacion logica, enton-
ces garantiza el respeto de la "pureza", pero imposibilita todo avance o pro-
greso, pues ante una contradicci6n, tertium non datur. Trendelenburg lo ex-
presa de este modo: "Ahora bien, £es posible que la negacion logica condi-
cione un progreso del pensamiento tal, que podrfa nacer un nuevo concepto, 
el cual enlazarfa en si positivamente la afirmacion que se excluye a si misma 
de modo puro y la negaci6n? Esto no es ni siquiera pensable. Ni entre ni 
por encima de ambos miembros de la oposicidn hay un tercero. La mera 
afirmacion y la mera negacion de la misma proposition no pueden llegar a 
ningun acuerdo, pues no lie van en si mismas la posibilidad de conciliacion 
alguna. La negacion Idgica estd enraizada de tal manera en el pensamiento 
que no se la puede encontrar en la naturaleza en su pureza y sin un soporte 
sensible [Trager], Dado que el concepto afirmativo aspira a tener realidad 
y el concepto meramente negativo radica sdlo en la potencia a aquel opuesta 
del pensamiento que le rehusa el reconocimiento, entonces no es pensable 
ni que el concepto afirmativo deba transformarse en esta negacion absoluta 
misma, ni es tampoco explicable como podria tener lugar una unificacidn. 
Por consiguiente, se revela asf reiteradamente como una equivocacion consi-
derar la negacidn dialectica como contradictoria" (op.cit. 1,44). 4 8 

De una contradiction no surgen determinaciones novedosas ni pasajes 
a nuevas figuras categoriales (en el ambito logico), ni reales (en el ambito 
natural o histdrico). Ella funciona epistemologicamente como criterio negativo 
para evaluar tanto la coherencia formal de una dictio, como la capacidad del 
juicio de reflejar una realidad objetiva (lo cual tiene un matiz aristottiico 
evidente: cf. Metaphys., IV). Esto ultimo en la medida en que el principio 
de identidad y de no-contradiction reafirma la inagotabilidad del ser por par-
te del pensamiento, el caracter no-contradictorio sino ontologicamente consis-
tente de lo extra-logico. Lo cual es basilar en toda gnoseologfa y en todo saber 
cientffico. 

Si en cambio se asimila la contradiction dialectica a la oposicidn real 
(recordemos VI, 76-77), habrfa ciertamente progreso desde una determinacidn 
a otra, pues surgiria un tercer elemento positivo. Pero en este caso se perderfa 
la "pureza" que la logica especulativa exige. El avance mediante oposiciones 
reales presupone lo sensible y la intuition juega un papel determinante de su 
verificabilidad. La contrariedad se resuelve en una nueva existencia empirica-

4 8 Con referenda a esta incorrecci6n del razonamiento hegeliano, Trendelenburg remite al #81 de la Enciclopedia. 
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mente asertable, que representa aquello hacia lo cual se ha avanzado. Pero 
que no nace en absoluto de un movimiento logico-metafi'sico "puro". 

Por consiguiente, o bien no hay avance dialectico, o bien el ambito de la 
logica no es puro. "De todo esto se presenta a la dialectica del pensamiento 
puro un dilema inevitable: o bien la negacion por medio de la cual, exclusiva-
mente, tal dialectica media el progreso del segundo y del tercer momento es 
la negacidn logica pura (A/-A), pero entonces no puede en el segundo momen-
to producir algo determinado en si, ni en el tercero permitir una unificacidn; 
o bien es una oposicion real, y entonces es impoable alcanzarla por via logica, 
y la dialectica no es en absoluto una dialectica del pensamiento puro". 4 9 A 
pesar de la distancia que separa el aristotelizante Trendelenburg de Kant, no 
creemos aventurado ver condensada en este paso de lasLogische Untersuchun-
gen la aporfa a la que conduce la transformacidn idealista de lo "trascendental" 
kantiano, en cuanto "condition de posibilidad" gnoseologica, en entidad meta-
ffsica, desandando —y no profundizando— el camino de la revolution co-
pernicana. 

Como observa Trendelenburg, Hegel elabora de hecho su doctrina mez-
clando ambas determinaciones. Ante todo, la oposicion ldgica le permite di-
solver la autonomia ontoldgica" del ser frente al pensamiento (condicidn de 
sinteticidad y perfectibilidad del saber), al atribuirle al primero una naturale-
za contradictoria: en lo finito, ser y no-ser conviven diaiecticamente y ello 
marca precisamente su condition transetiiite y perecedera. Pero ambos ter-
minos son tambien considerados como contrarios, es decir, como opuestos 
componibles (mediante la "negacidn de la negacidn") en el interior de una 
instancia unitaria, que en este caso es lo universal "concreto". Ciertamente, no 
es esta una oposicion real en sentido pleno, en la cual los extremos alcanzan 
significacidn por estar comprendidos bajo un concepto abstracto o unidad 
ideal que, al sefialar la comunidad o familiaridad entre ambos, les permite 
precisamente ser opuestos reales. Aca se trata mas bien de opuestos "puestos" 
por una peculiar unidad superior: la Idea especulativa, que en su auto-des-
pliegue "genera" los opuestos, les da "realidad" a los contrarios a la vez que 
los "supera". 

El punto mas importante de la critica de Trendelenburg consiste en la 
observacidn que semejante progreso hacia la unidad enriquecida por la dife-
rencia (z.e. el progreso logico de la Idea desde la maxima indeterminacion has-
ta su alienacidn en naturaleza y ulterior recomposicidn como espiritu) es po-
sible solo porque se esta presuponiendc o introduciendo subrepticiamente en 

4 9 El paso concluye asf: "Todo aquel que observe entonces atentamente el asf 11a-mado movimiento negativo de la dialectica, descubriri algo ambiguo en la mayoifa de los casos en que es aplicado" (op. cit., I, pp. 56-57). La confusion hegeliana se agrava al operar un pasaje indebido de un tipo de negacion al otro, pasqje injustificado pues el progreso que la oposicion real lleva consigo es inalcanzable por medios logicos puros: semejante avance es posible exclusivamente acudiendo a la intuici6n sensible, que se pretende en cambio haber "eliminado" del reino del pensamiento puro. 
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el discurso lo empirico, el movimiento sensible, pese a que se lo "supera" 
como contradictorio y no se le reconoce funcion autOnoma alguna (cf. op. 
cit. I, p. 38). Sin el recurso a lo empfrico, el movimiento de la Idea pura 
carece de sentido, pero a causa de tal pureza, tal recurso es una interpolation 
injustificada. Leemos en las Investigaciones (op.cit. I, ps. 4445): "Segun 
esto, debemos entender bajo la negacion que condiciona el progreso dialectico 
la oposicion real, que en sf misma es position y que es negation solo respecto 
del primer concepto, a ella opuesto. Pero nos encontramos aca con otra difi-
cultad. iEs posible alcanzar la oposicion real a traves de un camino exclusiva-
mente logico? En la medida en que en ella es puesto algo nuevo", —es decir, 
una realidad previamente inexistente y en si misma positiva— "se esta intro-
duciendo subrepticiamente siempre la intuicidn que pone. Ya hemos mos-
trado que no es jamas posible por una via logica encontrar la nota que permite 
reconocer los conceptos contrarios. Para descartar o confirmar esta duda 
acudimos a lo factico. ^Como alcanza el metodo dialectico el concepto que 
se opone negativamente? Debemos afirmar que, en muchos casos, mediante 
una comparacion reflexionante, por mas que la dialectica pretenda haberse 
elevado por encima de la reflexion". 

Agreguemos que esta presuposicion ilfcita del datum en el "reino de las 
sombras" conceptuales, sin la cual la construction especulativa carecerfa de 
toda din arnica, se agrava cuando dicho elemento empirico no puede no ser 
presentado como "singularidad" y hecho funcionar como conciliacion del 
dualismo "superado" (meta teleologica y manifestation de la Idea misma), 
sin que ello altere para nada sus peculiaridades distintivas, que en realidad 
(no en la especulatidn) siguen siendo obviamente accidentales.50 

34. CRITICAS DE FEUERBACH Y DE MARX 
El rechazo de la inexistente "pureza" de una lOgica dialectica que se pro-

claim superior a la formal del entendimiento (con el conaguiente desequili-

5 0 Trendelenburg habfa objetado este recurso a lo empirico ya en ocasion del ana-
s lisis de la trfade inicial: "Nos preguntamos ahora como puede acontecer un movimien-to aut6ntico a partir del mero pensamiento. Solo si una intuition hace evidente el de-vanir es que pueden distinguirse facilmente el ser y el no-ser (...). Pero cuando el pensa-miento genera algo nuevo a partir de aquella unidad [scil. del ser y no-ser puros], es no-torio que anade este algo nuevo e interpola tacitamente el movimiento para llevar el ser y el no-ser a la fluidez del devenir". O sea que, segun el autor de las Investigaciones, la noci6n misma de devenir esta generada a partir de la introduction subrepticia de la experiencia sensible, pues solo presuponiendo a esta ultima se puede imprimir dinamis-mo a los conceptos puros. "Del puro ser, una abstraction manifiesta (zugestandenen), y de la nada, otra abstracion manifiesta, no puede nacer al improviso el devenir, esta intuiti6n concreta que domina la vida y la muerte. El movimiento esta indiscutidamen-te presupuesto aquf por la dialectica, que pretende no suponer nada", i.e. se asume indebi-damente (de acuerdo a la pretension de una falta total de presupuestos) el movimiento espacial que da sentido al movimiento presuntamente puro de las categorias especulati-vas. "Adondequiera que nos volvamos, el movimiento sigue siendo el vehkulo presupuesto del pensamiento dialtoicamente generador" (op. cit., I, pp. 38-39). 
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brio —repetimos— en el nexo de unidad-distincion entre universalidad y parti-
cularidad), es tambien uno de los aspectos fundamentales de la critica feuer-
bachiana.5 1 Feuerbach rechaza la presunta "falta de presupuestos", pues en-
tiende que ninguna filosofia puede dejar de presuponerse a sf misma, al pensa-
miento del filosofo que la enuncia y, por ende, a la naturalidad que caracteri-
za su condition humana y que implica la ineliminabilidad de la sensibilidad 
como apertura al mundo. Desde esta perspectiva, denuncia como vicio meto-
dol6gico fundamental de Hegel la inversion del sujeto en predicado y de las 
cualidades abstractas en sujeto especulativo, es decir, la transformacidn del 
pensamiento humano en "Idea" y del hombre en su ap&idice. Semejante 
"elevation" de lo universal (gnoseologico) a "sustancia-sujeto", implica pres-
cindir arbitrariamente de la instancia insuprimible de la sensibilidad (pues 
el Contenido particular es hecho nacer del seno de lo universal mismo), ha-
ciendo de la existencia un predicado logico, y del substrato real (hypokeime-
non) de la cualidad, un predicado de su propio atributo. El pensar asf hipos-
tasiado deviene el sujeto "real" (especulativo) y lo empfrico — fundamental-
men te el hombre, en cuanto ser natural— vale solo como su manifestation u 
objetivizacion, es decir, como mero "momento" de la Idea. 

Leemos en las Tesis provisorias: "La filosofia hegeliana es la superacion 
de la contradiccion entre ser y pensamiento, tal como la expreso Kant; pero 
atencion, una superacion de esta contradiction s61o en el interior de la con-
tradiccidn, en el interior de un elemento, en el interior del pensamiento. *En 
Hegel, el pensamiento es el ser, el pensamiento es el sujeto, y el ser es el predi-
cado. La logica es el pensamiento en el elemento del pensamiento o el pensa-
miento que se piensa a sf mismo, el pensamiento como sujeto sin predicado 
o pensamiento que es simultaneamente sujeto y predicado de si mismo (...). 
Hegel ha pensado los objetos sdlo como predicados del pensamiento que se 
piensa a sf mismo" (op.cit., pp. 237-238). Por el contrario, propone Feuer-
bach, "la verdadera relacion del pensamiento con el ser es sdlo dsta; el ser 
es sujeto, el pensamiento es predicado, pero un predicado tal, que contiene 
la esencia de su sujeto. El pensamiento existe a partir del ser, pero el ser no 
existe a partir del pensamiento. El ser se da sdlo a traves del ser. Existe a 
partir y por medio de sf mismo. El ser tiene su fundamento en sf porque sdlo 
el ser es sentido, razon, necesidad, verdad; brevemente, es todo en todo. El 
ser es porque el no-ser es no-ser, Le. nada, algo sin sentido" (idem, pp. 238-
239). Es evidente la contraposition a la notion hegeliana de la realidad del no-
ser o contradictoriedad de lo existente. 

5 1 Remitimos a sus obras principales: Tesis provisorias para la reforma de la filo-sofia (1843) y los Principios fitndamentales de la filosofia del futuro (1844, aunque escrita un ano antes), que desarrollan motivos esbozados en Para la critica de la filosofia hegeliana (1839). Las citas siguientes estin tomadas de L. FEUERBACH, Werke in sechs Banden, (E. Thies Hrsg), Frankfurt a/M. 1975, volumen 3: Kritiken und Abhandlungen. 
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Feuerbach percibe tambien que, no obstante el despretio idealista por lo 
empirico (que 61 denuncia desde posiciones al borde de una metafisica de la 
"naturalidad" y s61o tangpntialmente como problema del conocimiento), la 
empiria en su significado mas inmediato (en su ser-dado como tal, sin evalua-
tion crftica alguna) resulta ser a la postre el tinico contenido que la Idea sabe 
darse para valer como universal concreto.5 2 Pero no profiindiza este motivo, 
que, como vimos, Hegel misma habia senalado en su polemica con Jacobi y 
con Kant (cf. capitulo 2, punto QI). Serf el joven Marx, a lo largo de un 
andlisis de los paragrafos dedicados al estado en la Filosofia del derecho y del 
mecanismo logico que sustenta esa construction hegeliana,s3 quien insistira so-
bre el empirismo acrftico que corona inevitablemente el idealismo de Hegel 
(que Marx llama "misticismo logico, panteista"), y cuyo significado politico 
depende de tal inversion, ya denunciada por Feuerbach (y, a su manera, tam-
bien por Trendelenburg, a cuyos cursos berlineses Marx ha ciertamente asisti-
do). ^En que consiste semejante "mediacion aparente"?, se pregunta Marx en 
ese trabajo juvenil. "Si la Idea es transformada en sujeto, los sujetos reales (...) 
se vuelven momentos objetivos de la Idea, se vuelven irreales, adquieren otro 
significado" (p. 206). De hecho, las determinaciones concretas "son dejadas 
tal cual son, pero al mismo tiempo retiben el significado de ser una determi-
nation de la Idea. La diferencia no se basa en el contenido, sino en el modo de 
considerar la cosa o en la manera de hablar" (Ibidem). Es decir que "lo real se 
vuelve fendmeno, pero la Idea no tiene otro contenido mas que este fenome-
no" (p. 208). Sin que ello represente ningun progreso en el conocimiento de la 
realidad. "La inevitable conversion de la empiria en especulatidn y de la especu-
latidn en empiria" no logra ganar o producir "ningun contenido, [sino que] so-
lo cambia la forma del contenido antiguo. Este recibe una forma filosdfica, un 
certificado filosdfico (...). Se trata en verdad de tan sdlo una alegoria, de dar a 
una existencia empfrica cualquiera el significado de Idea realizada" (pp. 240-
241). 

La aspiracidn hegeliana a comprender la totalidad de lo real en su ultima 
racionalidad arroja como saldo un dualismo ingenuo e insalvable si se respetan 
los presupuestos de la dialectica. Esta peimite jerarquizar el momento de la par-
ticularidad como "manifesta.cidn de lo absoluto", pero ello no tiene otro res-

~ paldo que la decisidn personal de Hegel que asi sea. Lo contingente (por ejem-

5 2 En Algunas observaciones sobre "El comienzo de la filosofia" del Dr. J. F. Reiff, publicadas en los Deutsche Jahrbilcher, nro. 150 (Diciembre de 1841), se encuentra la frase famosa: "La filosoffa que comienza con pensamientos sin realidad, concluye necesa-riamente con una realidad carente de pensamiento" (cf. op.cit. p. 133). Asimismo, leemos en los Principios de 1843: "La esencia divina, absoluta debe diferenciarse de la esencia finita, i.e. reaL Pero no tenemos para lo absoluto otras determinaciones mas que las determinaciones de las cosas reales, de las naturales o de las humanas. <,Como devienen entonces determinaciones de lo absoluto? Solo porque se las toma en un sentido diverso de su sentido real, en un sentido completamente invertido" (cf. op.cit., p. 281). 
s 3 K. Marx (1843). Cf. nota 123 y el Apendice. 
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plo, las jnstitucioiies hist6rico-poli'ticas relativas y transeuntes) vale de esta 
manera como Wirklichkeit de la razdn, pero la mediacion que a ello conduce 
esta lejos de representar un andlisis efectivamente cn'tico: "como lo universal 
en cuanto tal deviene auto-subsistente, se lo confunde inmediatamente con la 
existencia empirica; lo limitado es considerado instantineamente, de modo 
acrftico, como expresion de la Idea" (p. 244). Marx se mueve ante todo en lo 
que podriamos llamar un piano epistemologico y secundariamente pasara al 
politico, y, en este sentido, sus observaciones recuerdan y profundizan las de 
Trendelenburg y de Feuerbach: "esta inversion de lo subjetivo en objetivo y 
de lo objetivo en subjetivo (...) tiene necesariamente como resultado que —de 
una manera carente de crftica— una existencia empirica sea tomada como la 
verdad real de la Idea [...; es decir que] la existencia empfrica mas inmediata 
es desarrollada como momento real de la Idea" (p. 240); "lo importante es 
que Hegel transforma por doquier la Idea en sujeto y el sujeto propiamente 
tal, real (...), en predicado. Pero el desarrollo procede siempre del lado del pre-
dicado" (p. 209), es decir, del lado de la instancia de materialidad que desar-
ticula todo intento de taponamiento dogmatico de su conocimiento. 

Son objeciones que provienen todas de un mismo campo cultural, que en-
globa pensadores con credos filosoficos alternatives en tantos otros aspectos. 
pero que comparten la polemica con el hegelianismo, justificando su rechazo 
del mismo con al menos tres motivos: a) la especulacidn hegeliana atribuye a 
la hip6stasis Idea un dinamismo que no le conesponde, pues sin la mediacion 
crftica de la instancia de lo sensible no cabe hablar de "movimiento" alguno; 
b) la dialectica es estdril desde el punto de vista gnoseologico: integra sistemi-
ticamente los fendmenos en una totalidad pre-constituida, pero no sabe afe-
rrarlos en su especifitidad. Escribe Marx en tal sentido: "el error principal 
de Hegel consiste en concebir la contradiccion del fendmeno como unidad 
en la esencia, en la Idea, mientras que esa contradiccion tiene su esencia en 
algo mis profundo, en una contradiccion esencial (...). La comprension no 
consiste, como cree Hegel, en reconocer por todas partes las determinaciones 
del concepto logico, sino en aferrar la logica especffica del objeto especffico" 
(pp. 295-296); "una explication que no proportione la differentia especffica 
no es una explication. El unico interns [de Hegel] es simplemente encontrar 
la Idea, la Idea ldgica en cada elemento, ya sea del estado o de la naturaleza, 
y los sujetos reales devienen sus meros nombres, de modo tal que se logra sdlo 
la aparientia de un conocimiento real. Al no ser comprendidos como determi-
naciones especfficas, [los sujetos reales] son y permanecen incomprensibles" 
(pp. 210-211, cf. tambi&i p. 235).M Finalmente, el tercer motivo, c) el resul-

5 4 Un paso de resonancias aristotelicas condensa estos motivos: "Si Hegel hubiera partido de los sujetos reales como base del estado, no habrfa necesitado subjetivizar mfs-ticamente el estado (...). En vez de concebir los predicados solo como predicados de sus sujetos, Hegel vuelve aquellos autosubsistentes y los transforma luego, de una manera mfs-tica, en sujetos de 6stos (...). Hegel hace autosubsistentes los predicados, los objetos, pero separandolos de su autosubsistencia real, de su sujeto. Despu6s, el sujeto real aparece como 
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tado de la peculiar mediacion especulativa es un positivismo ingenuo, o sea la 
aceptacidn inevitable de lo factico en su inmediatez natural e histdrica, bajo 
el rubro de "realidad" de lo "rational", pero sin que ello implique ningiin 
tipo de evaluacidn gnoseologica crftica. 0 , lo que sucede de hecho, sin que la 
mediacidn "dialectica" agregue ningun rasgo sustancial a las determinaciones 
que las ciencias del "entendimiento" adscriben a sus objetos. La especulatidn 
simplemente cambia los "nombres". 

35. IDEALEDAD DEL SER Y LA DOCTRINA DE LA ESENCIA 
M&s adelante haremos una referenda al panorama cultural en que se de-

sarrollan las principales crfticas al hegelianismo por parte de sus contempora-
neos o sucesores inmediatos.55 Retornemos ahora al piano mds general de este 
planteo y recordemos que, para Hegel, lo anterior "por naturaleza" (cf . VI, 
259-260), o sea lo primero para nosotros, que en su finitud y particularidad da 
vida a la oposicidn y diferencia con el pensamiento universal que lo compren-
de, no es lo que "parece" - u n datum condicionante-, sino algo condicionado, 
un momento puesto por lo incondicionado mismo, por lo absoluto verdadero. 
Lo primero "segiin el concepto" es precisamente esta verdadera infinitud con-
dicionante, lo absoluto del cual lo finito es su predicado. Mediante semejante 
inversidn de alcances metaffsicos (y que se apoya en la peculiar funcion que 
cumple la contradiction dialectica), lo real es reducido a predicado de lo ideal 
y este es hipostasiado en sujeto sustancial que se manifiesta o ex-pone a traves 
de aquti. 

Es aca, en la Doctrina de la esencia, donde se perfecciona este artificio 
especulativo. Ante nosotros no tenemos el objeto conocido y el sujeto cognos-
cente que enuntia su "esencia" conceptual (todo ello no es mis que una "abs-
traction" del entendimiento), sino sus sosfas "puros": el ser y la esencia como 
figuras logico-ideales. A su vez el nexo entre ambos, la relacidn reflexiva entre 
los terminos que son (aun en su transposition idealista) sus sujetos, es hiposta-
siado en unidad superior a los mismos, los cuales pasan a depender de ella como 
del principio que los ha generado (puesto) dialecticamente. La figura resultan-
te es la totalidad en la cual los miembros de la relacidn han sido asimilados 

resultado, cuando por el contrario hay que partir del sujeto real y considerar su objetiviza-cion. La sustantia mfstica deviene sujeto real y el sujeto real aparece como algo diverso, como momento de la sustantia mfstica. Precisamente, como Hegel parte de los predica-dos de la determination universal, en vez de partir del ente real (hypokeimenon, sujeto), y como tiene que haber ciertamente un soporte (TrSger) de estas determinaciones, Hegel hace que la Idea mfstica sea este soporte. Este es el dualismo pox el cual Hegel no con-sidera lo universal como la esencia real de lo real-finito, i.e. de lo existente, o sea no con-sidera el ente real como el verdadero sujeto de lo infinito" (pp. 224-225). Lo llamativo de la obra de madurez de Marx es la pervivencia de estos motivos criticos juveniles junto a la utilization (antitetica a los mismos) de la "contradiccidn dialectica", como si 6sta pudiera dar una comprension tientffica de la realidad. Cf. Colletti (1980) p. 125 ss. Defiende a Hegel de las crfticas maxxistas de 1843, Ilting (1977 b). 
5 5 Cf. capftulo 9, paragrafo 76. 
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como "lados" o "momentos" de una oposicidn que la totalidad misma ha sus-citado mediante la contradiccion dialectica y ha podido asi "superar". 
El movimiento contfnuo de la negatividad, el pasaje de cada opuesto en su 

contrario, la esencia como actividad reflexiva es entendida como verdad de los 
miembros del nexo mismo: "ambos momentos, la nulidad pero como subsis-
tencia, y el ser pero como momento, o la negatividad que es en sf y la inme-
diatez reflejada, que constituyen los momentos de la apariencia, son pues 
los momentos de la esencia misma" (VI, 22). Es verdad que se trata de una 
figura particular de la doctrina (Le. la "apariencia", Schein), pero en su simpli-
cidad es altamente elocuente y revela -creemos— el mecanismo que se repite 
en las figures sucesivas. La superior identidad de los lados contrapuestos los 
supera entonces y, al mismo tiempo, conserva la oposicion como dualidad 
puesta por ella misma. "Pues la esencia es lo independiente que existe como 
lo que se media consigo mismo mediante su negacion, que ella misma es; por 
lo tanto, es la unidad identica de la absoluta negatividad y de la inmediacidn" 
(VI, 22), es decir la unidad dialectica de sf misma como vis negativa y como 
apariencia o lado (puesto) del aparecer. 
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CAPITULO V 
LA REFLEXION (2) 

I. LAS ESENCIALIDADES56 

36. LAS DETERMINACIONES DE LA REFLEXION 
Veamos ahora el aspecto sucesivo de este movimiento. El ser ha sido re-

ducido a mero lado o momento de una diferencia interna a la esencia, y &ta 
asumida como unidad superior dial£cticamente inquieta. Las esencMidades 
o determinaciones de la reflexidn son las diversas figuras en las que se va pre-
sentando la peculiar unidad de los t£rminos opuestos; actos reflexivos que, 
considerados en su pureza, configuran la estructura logica de la cadena de me-
diaciones que esta Doctrina va exponiendo progresivamente; momentos gra-
dualmente sucesivos de la mediacion absoluta que la esencia opera consigo 
misma. 

Hegel considera bajo este rubro fundamentalmente los principios tradi-
cionales con los cuales el entendimiento y la logica han guiado todo intento 
de conocimiento de la realidad (identidad, diferencia, diversidad, oposicidn, 
no-contradicci6n), ya sea que fueran considerados como cualidades tambien 
ontoldgicas o como caracterfsticas propias de la actividad formal subjetiva 
exclusivamente. En la vision hegeliana, por supuesto, adquieren un significado 
peculiar, acorde con la impronta idealista de su pensamiento. 

La primera advertencia especulativa es no entender ninguna de estas de-
terminaciones como si se tratara de algo fljo y en permanente alteridad respec-
to a aquello que caracterizan, o sea como si se tratara en cada caso de una 
"determination subsistente, estatica, que estarfa relacionada con un otro de 
una manera tal que lo relationado y su relacion fueran distintos entre s f ' 
(VI, 35). Es decir, evitar la vision intelectualista que mantiene un hiato entre 
la relacidn y lo puesto en relation (aquello a lo cual la aplica externamente), 
como si esto ultimo fuera "un ser en si que excluye de sf su otro y su rela-
cidn con este otro" (Ibidem). Por el contrario, "la determinacidn de la refle-
xion ha recuperado en sf su ser otro. Ella es ser puesto, negation que sin em-
bargo revierte en sf su relacidn con lo otro y es negation que es igual a si mis-
ma, es la unidad de si misma y de su otro y sdlo por este medio es esenciali-
dad. Es entonces ser puesto, negacion, pero como reflexidn en sf es simultl-

5 6 Cf. Mctaggart (1910) p. 117 ss., Hartmann (1924) p. 444 ss., Leonard (1974) p. 149 ss. 
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neamente el ser eliminado de este ser puesto, infinita relacidn consigo misma" 
(Ibidem}. El sentido Ultimo de este movimiento ya lo conocemos: toda ins-
tancia de independencia ontoldgica de lo existente respecto de la esencia ha 
desaparecido; lo particular es absorhido por lo universal, precisamente por la 
esencia como totalidad din&nica que alberga en su seno la diferencia. Las 
esencialidades representan los diversos modos "esenciales" de la relacidn que 
los lados de tal diferencia mantienen entre sf. 

Pero asimismo el defecto de su tratamiento habitual es aislarlas y tomar 
cada una de ellas como autarquica, autosuficiente frente a las otras, sin ver 
que todas las determinaciones de la reflexion reclaman sus opuestos y que 
se derrumba asf el cardcter de principios absolutos al que aspiran (cf. VI, 
36-37). Es decir que ademas del defecto de ser ingenuamente aplicadas a algo 
(otro), a lo finito ("resucitan el ser" dice Hegel en VI, 37), es tambi&i errdneo 
tomarlas por si solas sin ver el movimiento que las encadena y hace que cada 
una adquiera sentido en funcidn de su opuesto correlativo. En realidad, enton-
ces, las esencialidades "estin determinadas unas contra otras; por ende, en vir-
tud de su forma reflexiva no se substraen al pasaje y a la contradiction. Si 
las consideramos mas detalladamente, vemos que las numerosas proposiciones 
presentadas como leyes absohtas del pensamiento estdn en consecuencia 
contrapuestas unas a otras, se contradicen y se eliminan recfprocamente" 
(VI, 38). 

Las esencialidades se pre sen tan como modus operandi reflexivos, que el 
entendimiento pretende fijar y excluir recfprocamente en forma de principios 
capaces de dar cuenta de la realidad, cometiendo asf el pecado de lesa diabeti-
ca, pues: 1) su "falsedad [schiefe Seite] consiste en tener el ser, todo algo co-
mo sujeto", o sea como algo subsistente autonomamente "del que se predica 
v.g. la identidad y la no-contradiccidn" (VI, 37-38);S 7 y 2) su verdadera natura-
leza reside en el reclamo y remisidn mutuos. Es absurdo pretender desterrar la 
contradiccion cuando la identidad que se busca (Aristoteles, Kant) salvaguar-
dar a toda costa no sdlo la reclama, sino que termina desembocando dial6cti-
camente en ella. Por ello, 

"comprender y aferrar esta naturaleza de las determinaciones de la reflexion, en el sentido de que su verdad consiste sdlo en su relati&n recfproca y, por ello, que cada una contiene en su propio concepto a la otra, es uno de los conocimientos mis importantes y sin 61 no es posi-ble en verdad dar un paso en filosoffa" (VI, 73). 

5 7 Cf. toda esta Nota titulada "Las determinaciones de la reflexi6n en la forma de principios" (VI, 36 a 38). Hegel critica la pretensi6n intelectuaHsta no solo de mantener la realidad no contaminada por la contradiccion (ya que, para el entendimiento y las ciencias, la identidad y consistencia ontologica de lo particular-finito excluye la posi-tividad del no-ser), sino tambien de que los principios logicos (formales) sean rectores del conocimiento. La logica dial6ctica, en cambio, es "superior" a las abstracciones y, a su manera, legibus soluta. 
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37. LA CONTRADICCION COMO CULMINACION DE LA DIALECTI-
CA DE LAS DETERMINACIONES REFLEXIVAS: EL PASAJE AL FUN-
DAMENTO 
Esta dialectica que el logos juega consigo mismo encuentra en la contra-

diccidn la forma paradigmatica de la relacion reflexiva, donde confluyen las 
otras figuras. Acerca de la importancia de la contradicci6n, es decir, de la 
asunciOn de la naturaleza contradictoria de las cosas sensibles como paso ne-
cesario para la "realization del idealismo" (disolucion de lo finito - efectividad 
de lo infinito), nos hemos referido en el capftulo precedente. Veamos ahora su 
position precisa dentro del movimiento reflexivo en cuanto esentialidad. Al 
respecto, y sin entrar en el detalle de todas las figuras del proceso ni tampoco 
en la cuesti6n de la diversidad de formulaciones en la Enciclopedia y en la 
Logica de 1812-1816, recordemos un paso que enumera los hitos principales 
del movimiento: 

"La diferencia en general contiene sus dos lados como momentos; en la diversidad estos lados se separan uno de otro indiferentemente; en la 
oposicion como tal, ellos son lados de la diferencia, determinados solo uno por el otro y, en consecuencia, son solo momentos; pero en sf mis-mos estin determinados de la misma manera, son indiferentes uno frente al otro y se excluyen recfprocamente; son las determinaciones 
reflexivas independientes" (VI, 64). 

Tras demostrar como desde esta exclusion recfproca se va pasando de una 
figura a otra en virtud de la implication mutua que las caracteriza, la dialectica 
llega a la contradiction porque en ella los terminos de la oposicion se asumen 
plenamente como momentos de la unidad (esencial) que los comprende y si-
multaneamente mantiene la distinci6n entre ellos. La esencia vie entonces 
en este caso como totum dentro del cual acontece la implication mutua y pro-
gresiva de las determinaciones, las cuales, sin perder su "independencia", en-
contrarfan su verdad solo en tal ambito totalizante: 

"Dado que la determination reflexiva independiente excluye a la otra en el mismo aspecto que la contiene y por eso es independiente, entonces excluye de sf, en su independencia, su propia independencia; pues esta consiste en contener .en sf la determination que le es alternativa [ihr an-dere] y en no ser, exclusivamente por eso, relacidn con algo extrfnseco; pero asimismo consiste inmediatamente en ser ella misma y en excluir de sf la determination que le es negativa. Asf ella es la contradiction" (VI, 65). 
Con la contradiction, cada determination ha alcanzado su punto mas alto 

de simultanea dependencia-independencia con la determination alternativa; los 
opuestos reduplican en sf lo otro de sf y reproducen la relacion misma, transi-
tan uno en el otro en una recfproca circulation dialectica o "desaparecen en sf 
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mismos" (Ibidem). En la estabilidad de esta tensidn consiste la reflexion con-
tradictoria o contradiccion. Este es el esquema logico superior que explica 
la intranquilidad que corroe las cosas finitas, su perecer: la presunta identidad 
con que se las pretendia fijar frente a lo absoluto no puede evitar que la contra-
diction las disuelva y, gracias a ello, que lo divino se realice. 

Hemos llegado nuevamente a un punto decisivo, a la fase de superacidn de 
la independentia o enfrentamiento entre los terminos de la relacidn y,en con-
secuencia, de retorno a la identidad que los sostiene, a la unidad superior cuyas 
determinaciones contrapuestas son presentadas por Hegel como meros lados de 
la totalidad. 

En la figura de la contradiccion, la oposicidn misma (el dualismo que se ha 
venido suponiendo como exigencia de mediation pero que debe eliminarse) 
es interna a la unidad. Esta esencialidad lleva a cumplimiento la circularidad 
dialectica y al hacerlo respecto de todas las determinaciones reflexivas prece-
dentes, lo hace tambien respecto de la realidad del ser del cual ellas constituyen 
la estructura esencial. Hegel ha logrado (si aceptamos su esquema argumenta-
tive) que la "oposicion", en cuanto reflexidn de la esencia en si misma, perma-
nezca en ella como en su principio o fundamento. No desaparece, pues en ese 
caso la unidad seria indiferente (inmovil), pero tampoco incide como disolven-
te, como cesura insalvable o alteridad fija que impedirfa la totalidad que la 
especulation exige. Ha sido aufgehoben: "la contradiccidn resuelta es asi el 
fundamento, la esencia como unidad de lo positivo y de lo negativo (...). La 
oposicidn y su contradiction estan en consecuencia tanto eliminadas como con-
servadas en el fundamento" (VI, 69). 5 8 

Se trata de una razon de ser o fundamento (Grund) que contiene en si 
la negatividad; una unidad en la cual el sentido de la determination o diferen-
cia es tal, que "cada uno de los opuestos independientes se elimina a si mismo 
y se transforma en el otro de si". La conchisidn de este movimiento es "sdlo 
la esencia reflejada en sf, id6ntica consigo misma" (VI, 70). O, para decirlo con 
la contisidn de la Endclopedia: "El fundamento es la unidad de la identidady 
de la diferencia", esto es, la unidad de la inmediata referenda a si y de la auto-
negatividad; "la verdad de aquello que la diferencia y la identidad han produci-
do [es] la reflexidn en sf, que es igualmente reflexion en otro y viceversa. El 
fundamento es la esencia puesta como totalidad" (Enc, #121). 

La contradiccidn y su resolution en el Grund nos dan la articulation basica 
de la mediation dialectica en su "pureza" ldgica. Lo aparentemente conditio-
nante (lo inmediato dado) es eliminado por obra de la negacidn de la negacidn y 

que es el rasgo propio de la action reflexiva. En la esfera del ser teniamos que 
•lo presente en ambos" -Le. en lo finito y en lo infinito— "es pues la misma 
negacidn de la negacidn. Pero es en si relation consigo misma, afirmacidn, mas 

s 8 Cf. el punto 2: "La contradiccion se resuelve" (VI, 67), y tambien las tres Notas en VI, 70 ss. Para la notion de "negatividad", no solo en la Doctrina de la esencia, sino en toda la Ldgica, cf. Henrich (1974); para lade "fundamento", cf. Rohs (1969) p. 76 ss. y sobre todo p. 122 ss., y Leonard (1974) p. 176 ss. 
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como retorno a sf misma, es decir, a travds de la mediacidn que es la negacion 
de la negacidn" (V, 160-161). Ahora, en la esencia, el mismo planteo es expre-
sado a un nivel superior: "la verdad de la relacidn reside entonces en la media-
cidn; su esencia es la unidad negativa en la cual tanto la inmediatez reflejada 
como la existente son eliminadas. La relacion es la contradiccidn que retorna a 
su fundamento, a la unidad que, por retornar, es la unidad reflejada; pero co-
mo esta unidad se ha puesto a sf misma como eliminada, se relaciona negativa-
mente consigo misma, se elimina y se transforma en inmediatez existente" 
(VI, 170). 5 9 

El "fundamento" es una figura determinada pero el proceso que conduce a 
ella es paradigmatico del movimiento de toda la doctrina e ilustra el trinsito al 
concepto (antitipandolo en sus rasgos basicos). En ella se vuelve transparerite 
la Aufhebung especulativa: en cada momento que se leduplica esta presente la 
"misma negacion de la negacidn", la cual fiinciona asf como motor de todo el 
movimiento reflexivo. A lo largo de este ultimo, los t£rminos en juego y el di-
namismo dialectico reproduciran el esquema que hemos venido exponiendo. 
Abandonamos en consecuencia el analisis de las figuras sucesivas, cuya novedad 
consiste mas que nada en la alusidn a motivos fHosoficos diversos y a distintos 
momentos de la historia de la filosoffa, pero sin Degar a modificar el lineamien-
to de base. 6 0 Creemos que lo visto es suficientemente ilustrativo de como la 
esencia se reviste de todas las prerrogativas mediadoras propias de la hipos-
tasis especulativa, que 'logra" mantener conciliados los t£rminos antit&icos 
porque dstos no serfan mas que sus momentos puestos reflexivamente. 

Nos permitiremos proponer a modo de epflogo un paso de la Gencia de 
la Idgica que resume el esquema que hemos intentado esclarecer. Dice Hegel: 
'la reflexidn es la mediacion pura en general; el fundamento es la mediacion 
real de la esencia consigo misma (...). La mediacidn pura es sdlo referenda pura 
sin terminos relacionados", o sea el nexo o predicado hipostasiado en una reali-
dad superior de la que dependen sus sujetos. Hegel prosigue haciendo digamos 
mas concreta esta relacidn pura. "El ftindamento en cambio es la mediacidn 
real porque contiene la reflexidn como reflexidn eliminada; es la esencia que 

5 9 Este paso se inicia con terminos que remiten patentemente al m6dulo de la media-cidn que se elimina a si misma. Leemos en VI, 170: "Esta relaci6n consigo mismo de ca-da uno de los lados es su independencia, pero esta independencia que cada uno de ellos tiene para si es mas bien la negacion de ellos mismos. En consecuencia, cada uno tiene su independencia no en sf mismo sino en el otro; este otro, que constituye la consisten-da de aquel, es su presupuesto inmediato, que debe ser lo primero y el comienzo; pero este primero de cada uno de ellos es el mismo tal, que no es lo primero, sino que tiene su comienzo en el otro." 
6 0 Ya en la continuation del texto ritado se esboza la repetici6n del ciclo reflexivo de lo mediato-inmediato: "Pero esta relacion negativa suya [sett, de la unidad esencial], en la medida en que es algo primero e inmediato, esta mediada sdlo por su otro y es asi-mismo algo puesto. Lo otro, la inmediatez existente, existe asimismo solo como algo eli-minado; su independencia es lo primero, pero solo para desaparecer, y tiene una existen-cia que esti puesta y mediada" (VI, 170). 
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retoma a si a traves de su no ser yse pone", es decir, que la esencia, al conser-
var la mediation reflexiva como aufgehoben, se enriquece con la diferencia 
comprendida dentro de sf. "Segun este momento de la reflexidn superada, lo 
puesto alcanza la determinacidn de la inmediatez, de alto que es id&itico consi-
go mismo fuera de la relacidn o de su apariencia. Este algo inmediato es el ser 
restablecido por medio de la esencia, el no ser de la reflexidn por medio del 
cual la esencia se media". Esto significa que el ser, lo otro-inmediato, no es mas 
que algo puesto y mediado por la esencia, el reflejo de esta en sf misma. Se ga-
rantiza de este modo la unidad dinamica o totalidad dialectica que contiene el 
momento de la determinatez y diferencia, que ella misma ha generado, como 
superado. "La esencia —concluye Hegel- retorna a sf como lo que niega, se da 
entonces la determinatez que, precisamente por esto, es lo riegativo idemtico 
consigo mismo, el ser puesto eliminado que es asf tan existente como la identi-
dad de la esencia consigo misma como fundamento" (VI, 81-82) 

n. EL CONCEPTO Y EL SILOGISMO 
38. LA UNIVERSALIDAD "SUBJETIVA" DEL CONCEPTO 
Considerando la estructura general de la Ldgica, en la "esencia" nos halla-

mos ciertamente en una esfera aun viciada de exterioridad, pues en ella el "en-
lace entre la inmediatez y la mediacidn [es] todavfa imperfecto" (Enc, #114). 
Sin embargo, su importancia radica en que es en su ambito que encontramos 
"la contradiccidn puesta, que en la esfera del ser es sdlo en sf " (Ibidem)-, 
figura esta que, como ya hemos destacado, es el motor del despliegue dialecti-
co de la Idea y de la consiguiente "realizacidn del idealismo". De allf que juz-
guemos decisivo el esquema de la reflexidn y veamos en ei el presupuesto sin el 
cual no ser fa posible que el concepto desarrollara la funcion que Hegel le 
adscribe. 

En vistas de la comprensidn del armazdn metaffsico de la filosoffa del de-
recho, concluiremos esta primera parte aludiendo sucintamente al significado 
del "concepto" (pues preanuncia el del estado) y del "sOogismo" (que adelan-
te el de las relaciones del estado con la sociedad civil).61 La ldgica subjetiva 
(ie. de la Idea plenamente asumida como sujeto del proceso) es 'la ldgica del 

6 1 De hecho, la profundidad filosofica del sistema se condensa en la consideration que todo es silogistico. "Tal como el sistema solar, tambien por ejemplo en el ambito practico el estado es un sistema de tres silogismos. 1) el individuo (la persona) se conecta, mediante su particularidad (las necesidades fisicas y espirituales, lo que ulteriormente desarrollado para si da la sociedad civil) con lo universal (la sociedad, el derecho, la ley, el gobierno); 2) la voluntad, la actividad de los individuos, es el elemento mediador que sa-tisface las necesidades con la sociedad, el derecho, etc.; 3) pero es lo universal (el estado, el gobierno, el derecho) el medio sustancial en el que los individuos y sus necesidades tienen y reciben y su realidad plena, su mediacion y subsistencia. Dado que la mediacion conecta cada una de las determinaciones con el otro extremo, precisamente por ello cada una de 
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concepto, de la esencia que ha eliminado su relacidn con un ser o su aparecer 
y que en su detenninacidn ya no es exterior" - o sea que el enlace entre los t£r-
minos ha sido completamente interiorizado-, "sino que es lo subjetivo libre 
y autonomo que se determina a sf en sf mismo, o mis bien que es el sujeto 
mismo" (V, 62). Veamos entonces esos dos elementos de esta esfera conclu-
yente. 

Los desarrollos posteriores a la doctrina de la "esencia" enriquecen el sig-
nificado de la Idea como totalidad especulativa que supera (elimina-ccmserva) 
el momento de la alteridad o diferencia, necesario para distinguir en el absolu-
to 'los gatos pardos" de los que no lo son. Sin embargo, es la reflexidn la figu-
ra que mejor expresa la subjetividad y dinamismo de una sustancia-sujeto que 
no excluye mfsticamente la tensidn y la negatividad, sino que la engloba en su 
seno para demostrar asf su propia naturaleza incondicionada. Profundizando 
este proceso, el concepto representa la categorfa culminante, la "base absoluta" 
que ha devenido tal porque "se ha transformado en inmediato mediante la su-
peracidn de la mediacidn" (VI, 245), resultado y a la vez sost&i dinamico y 
principio del movimiento dialectico. 

Su universalidad, se entiende, es bien diversa de la intelectual abstracta: 
'la definition de lo absoluto es esta: es el concepto. Para ello se debe cierta-
mente comprender el concepto en un sentido distinto y mas elevado que el 
propio de la Idgica del entendimiento, segun el cual el concepto es conside-
rado simplemente como una forma de nuestro pensar subjetivo, en sf carente 
de contenido" (Enc, #160 Agreg.). O sea que se debe superar la visidn empi-
rista y critica (recordemos la "segunda position del pensamiento frente a la 
objetividad", Hume y Kant), que cree que el contenido ontoldgico al que lo 
conceptual hace referencia es algo autonomo y subsistente frente a lo univer-
sal, fijando asf el dualismo. La especulatidn nos ensena en cambio que "el 
concepto es lo libre, en cuanto potencia sustancial que es para si, y es tota-
lidad en cuanto cada uno de los momentos es el todo que 61 mismo es y es 
puesto como unidad inseparada con 61; de tal modo, en su unidad consigo mis-
mo, el concepto es lo determinado en y para si" (Enc, #160). 

Con el "concepto", el organicismo metafisico de la Idea, que respalda-
ti el organicismo politico de la eticidad estatal, ha alcanzado su cumplimiento. 
Estamos, dialectica mediante, en el "idealismo absoluto", visidn suprema que 
reduce todo aquello que el entendimiento toma "como algo existente y auto-
nomo en su inmediatez" a mero "momento ideal" (Enc, #160 Agreg). Lo uni-
versal de la ciencia es una abstractidn muerta y vacfa ("etwas Totes, Leeres 
und Abstraktes")-, la Idea en cambio es concreta y vital porque es "principio 
de vida" y disolutidn "dialectica, mediante la reflexidn, de las opositicmes 
ellas se conecta consigo misma, se produce a sf misma y esta production es autoconser-vacion. Solo a traves de la naturaleza de esta conexion, a traves de esta triplicidad de silogismos de los mismos terminorum, se entiende verdaderamente un todo en su orga-nization" (Enc, #198 Obs). En la segunda parte consideraremos los componentes del silogismo 6tico. 
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fijas" propias del entendimiento (Ibidem), unidad ideal del ser y la esencia, 
totalidad.6 2 

39. EL SILOGISMO COMO MODELO DE LA ETICEDAD 
El SUogismo, por su parte, representa la circulation suelta entre los ternri-

nos de la relation, en el sentido de que todos ellos (gracias a la reduplication se 
han vuelto elementos mediadores. Cada momento, al devenir tanto extremo co-
mo totalidad (reflejada) en sf mismo, puede entonces intercambiar funciones, 
concretarse organicamente y configurar la totalidad dinamica en su compleja 
articulation. Esto es la Idea, esto sera el estado; ambos presuponen la misma 
dialectica. El resultado del proceso del silogismo es entonces "que en €1 tiene 
lugar el eliminarse de estas diferencias y del ser exterior a sf mismo del concep-
to. Tenemos pues que: 1) cada uno de los momentos mismos se ha mostrado 
como la totalidad de los momentos y, de esta manera, como silogismo total; 
son asi ide'nticos entre sf; 2) la negacion de sus diferencias y de su mediaci6n 
constituye el ser para si; de modo tal que es un unico y mismo universal que 
esti presente en estas formas y, segun esto, esti tambien puesto como la iden-
tidad de las mismas. En esta idealidad de los momentos, el silogismo alcanza la 
determination [Bestimmung] de contener esencialmente la negaciOn de las de-
terminateces [.Bestimmtheiten] a traves de las cuales se ha ido procediendo" 
(Enc, #192). 

Esta articulation silogfstica del "concepto" demuestra como la identifi-
cation entre lo en si y lo para si acontece gracias a la negatividad operante so-
bre aquello que el entendimiento acepta como inmediato o dado en la sensibi-
lidad. La mediation dialectiza o "idealiza" los momentos particulares y cada 
uno de ellos, al implicar en sf a su opuesto, contiene dentro de sfla totalidad 
de la relaciOn misma. Esta, el nexo "universal", es hipostasiada en sujeto autO-
nomo y presentada como la verdad superior de sus momentos, reducidos a la-
dos puestos por la relaciOn misma. La extroversion especulativa de lo absoluto 
coincide asf con la adecuaciOn entre su naturaleza fntima y su manifestation, 
pues ninguna hostilidad o dualismo lo limita. La Idea es totalidad porque es 
"una mediacion a traves de la negaciOn de la mediation y a traves de un conec-
tar el sujeto no ya con algo otro, sino con lo otro eliminado, es decir con sf 
mismo" (Enc, #192). 

6 2 "No se debe exigii ahora la demostracion de que la Idea sea la verdad. La exposi-cion y desarrollo del pensamiento conducidos hasta este punto contienen esta prueba. La Idea es el resultado de este proceso, el cual sin embargo no debe ser visto como si ella fuera algo solo mediado, es decir, como si hubiera sido mediada por algo otro de sf misma. La Idea es mis bien su propio resultado y, en cuanto tal es tanto lo inmediato como lo mediato. Los grados hasta aquf considerados del ser y de la esencia y tambien del con-cepto y de la objetividad no son, en su distincion recfproca, algo firme y que se apoye en sf mismo, sino que se han demostrado como dialecticos y su verdad consiste solo en ser momentos de la Idea" (Enc, #213 Agreg). Resumiendo la articulation del procedi-
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Gracias a la articulaci6n dialectica de sus elementos, acontecida en la 
"esencia", el "concepto" puede presentar todas las categorias precedentes co-
mo fases necesarias en el camino hacia dicha meta especulativa (la cointidencia 
de en si y para si), pues 61 es "la unidad en la que estos dos primeros [ser y 
esencia] estan como ideales y como momentos, como eliminados y conser-
vados" (Enc, #242; cf. tambien #243). La totalidad se nos presenta ahoraen 
su estructura silogfstica: "el silogismo es en consecuencia e\ fundamento esen-
cial de toda verdad y la definition de lo absoluto es ahora 6sta: lo absoluto es el 
silogismo o, para expresar tal determination en una proposition, todo es un 
silogismo' " (Enc, #181 Obs) 6 3 

miento rational superior en la esfera logica, tenemos entonces estos tres aspectos: 1) "el ser o lo inmediato", como el "comienzo", pero no en el sentido de la presencia puntual sensiblemente verificable de lo ontologicamente autonomo, sino como "concepto aun indeterminado, i.e. [como] el concepto solo en sf o determinado inmediatamente, lo universal" (Enc, #238). 2) El reconocimiento de la Idea como sujeto de la progresion dialectica: "lo universal inmediato en cuanto concepto en sf es la dialectica consistente en deponer su inmediatez y universalidad" (Enc, #239). El progreso se cumple pues como "pasaje a lo otro" en la esfera del ser y como "aparecer en lo opuesto" en la de la esencia, hasta llegar a "la distincion entre lo individual y lo universal, que se continua a sf misma en y se identifica con lo diverso" de tales momentos en el "concepto" (Enc, #240). Fi-nalmente, 3) esta figura del concepto es la unidad superior en la que todo lo anterior esta superado — eliminado y conservado-, es decir la Idea como totalidad especulativa (cf. Enc, #242 y #243). Cf. asimismo VI, 403404. 
6 3 Respecto de "Dios, la libertad, el derecho y el deber, lo infinito, incondicionado, suprasensible", Hegel recalca que su infinitud "no es la vacfa abstraction de lo finito y la universalidad carente de contenido y determination, sino la universalidad plena, el con-cepto, que esta determinado y que tiene en sf su determinatez de este modo verdadero: se distingue en sf mismo y existe como la unidad de estas diferencias suyas, intelectuales y determinadas. Solo asf la razon se eleva sobre lo finito, condicionado, sensible o como se lo quiera determinax; y en esta negatividad esta esencialmente plena de contenido, pues es la unidad como unidad de extremos distintos. Pero de este modo lo rational es tan solo el silogismo" (VI, 352-353). Cf. tambi&n VI, 401, donde se define el "silogis-mo [como] mediacidn" y al "concepto completo como su ser puesto". 
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Intentemos una breve evaluation conclusiva del aspecto logico de la pro-

puesta hegeliana antes de pasar a su proyectiOn polftica, que sobre aqu61 se 
funda. 

40. EL SABER ABSOLUTO Y LA CRITICA AL ENTENDIMIENTO 
Frente a las deficientias especulativas del entendimiento y al errOneo es-

quema ontologico que las explica, Hegel aspira para la "razon" y para su saber 
absoluto (filosofia: idealismo) una suerte de prMegio que los libere de las con-
diciones que regulan la coherencia, sistematicidad y tientificidad de todo cono-
cimiento. Estas limitationes vigentes para las "ciencias particulares" no valen 
para esa instancia totalizante que revelarfa tanto la intima naturaleza de la 
realidad, como el grado mas elevado de autoconciencia alcanzado por la razon 
misma luego de sus ajetreos dialecticos. 

Para el saber especulativo deja de regir esa adherencia a lo empfrico que en 
las ciencias constituye el requisito del saber experimental: la "apertura" de sus 
hipOtesis explicativas o susceptibilidad de ser contihuamente desmentidas por 
nuevos datos, en la medida en que la fuente de los mismos es inagotable (no ab-
sorbible por lo ideal) y el concepto universal que los explica no es mas que el 
intento siempre perfectible de dar razon del objeto conocido. El dualismo on-
tologico es el correlate necesario de una gnoseologia eficaz, una distinciOn ine-
liminable que garantiza significado cognoscitivo a la unidad (solo conceptual, 
"abstracta" diria Hegel) que el sujeto cognoscente lleva a cabo mediante la 
aplicacion de sus facultades al material inmediato. 

Pero a traves de esta mediacion que no elimina el dualismo, el entendi-
miento cae en la "mala infinitud" y sus resultados no son mis que la universali-
dad vaci'a y formal. La razon en cambio "supera" el nexo externo entre objeti-
vidad y subjetividad al llevar a la luz la circulation intra-racional de los t£rmi-
nos en cuestiOn. En cuanto totalidad, la sustancia-sujeto (esa peculiar hipOsta-
sis idealista de la capacidad racional especfficamente humana) absorbe dentro 
de sf la oposicion misma, haciendo de sus elementos meros "momentos" de 
su despliegue onto-teo-logico. Saber absoluto y conciliation estin asf garanti-
zados gracias a la dialectica: "el entendimiento determina y fija las determina-
ciones; la razOn es negativa y dialectica, pues disuelve en la nada las determina-
ciones del entendimiento; es positiva porque genera lo universal y contibe en 61 
lo particular" (V, 16). 6 4 

6 4 Un texto que nos instruye sobre la contraposition entre razon idealista y enten-dimiento, a la vez que resume los motivos que hemos intentado destacar, es la Observa-tion al #214 de la Enciclopedia: "Si el entendimiento muestra que la Idea se contradice 
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El nucleo de la critica hegeliana al conocimiento tientffico y a su metodo-
logfa no consiste en la denuncia de una vision unilateral y mecanicista de la rea-
lidad, como si el procedimiento criticado fuera una ingenua yuxtaposicion de 
elementos arbitrariamente aislados, es decir, como si el entendimiento ignorara 
la idea de conexion sistematica o de interrelation entre los elementos compo-
nentes a la luz del hilo conductor de un principio universal. No poca fraseolo-
gfa hegeliana ha inducido a un heterogdneo espectro de epfgonos y comentaris-
tas a tomar su denuncia en este sentido, si bien no reside en 61 su significado 
especffico ni, por lo demas, seria propia de un lector sutil y atento de la obra 
kantiana (contra la que dirige principalmente su polemica anti-intelectualista) 
como ha sido Hegel. 

Sin embargo, una de las razones de la difusion de la herencia te6rica hege-
liana se asienta en este equfvoco interpretativo: el de creer que Hegel estd ofre-
ciendo una epistemologxa mas completa y fructffera, un instrumento gnoseo-
logico mas adecuado, por ser "totalizante" y "dialectico". 

Por el contrario, el sentido aute'ntico de estas objeciones es otro. Hegel re-
chaza la posibilidad misma de una gnoseologia a causa de la actitud sacrflega 
que ella implica para con las pautas metaffsicas tradicionales, que la dialectica 
en cambio revitaliza y vierte en los nuevos odres del sistema: 

"S61o el concepto es aquello por lo cual las cosas del mundo tienen consistencia o, para expresarlo con una imagen religiosa: las cosas son lo que son s61o gracias al pensamiento divino que habita en ellas y que es asf creador. Cuando se habla de la Idea, no hay porqud representarse con ella algo lejano y trascendente. La Idea es mas bien lo plenamente presen-te (.„). Nos representamos el mundo como un gran todo, creado por Dios y, de un modo tal, que Dios se nos ha revelado en 61. Asimismo conside-ramos el mundo regido por la divina providencia, y es por ello que la exterioridad del mundo es eternamente conducida a la unidad de la que ha surgido y se la mantiene conforme a la misma. En la filosoffa, desde siempre no se ha tratado mas que del conocimiento especulativo [den-kende] de la Idea, y todo lo que merece el nombre de filosoffa ha tenido siempre como fundamento la conciencia de una unidad absoluta de aque-llo que para el entendimiento, en cambio, vale en su separaci6n" (Enc, #213 Agreg). 

a sf misma, porque por ejemplo lo subjetivo es solo subjetivo y lo objetivo mas bien se le contrapone; y muestra que el ser es otra cosa que el concepto y que por consiguiente no se lo puede extraer de este" — recordemos el rechazo kantiano de la prueba onto-logica-, "y asimismo que lo finito es solo finito y precisamente lo opuesto a lo infinito, y que en consecuencia no es identico a este; y asf a lo largo de todas las determinaciones; [frente a todo esto] la logica [dialectica] muestra en cambio lo opuesto, a saber: que lo subjetivo que debe ser solo subjetivo, lo finito que debe ser solo finito, lo infinito que debe ser solo infinito y asf en mas, no tiene verdad alguna, se contradice y traspasa a su opuesto, con lo cual este pasaje y la unidad en que los extremos estan como superados, como una apariencia o momentos, se manifiesta como la verdad de los mismos". 
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Vale decir, la "separation" entre ser y pensamiento, entre sujeto cognos-
cente y contenido empfrico conocido, la negaciOn de que la existencia sea un 
predicado conceptual de lo universal, etc. 

La instancia de totalidad hegeliana, por el contrario, adquiere un preciso 
significado ontologizante e idealista. La organicidad del nexo entre el totum 
y las partes no nace de un esquema gnoseol6gico novedoso y polifacdtico, sino 
de la transformation especulativa de la racionalidad humana en "Idea" y de la 
reduction de lo particular y finito a lo puesto por dicha hipOstasis. Gracias a la 
dialectica, se aniquila la sinteticidad y perfectibilidad propia de todo conoci-
miento cientifico. 

41. INNATISMOY DIALECTICA 
La pe'rdida de la diferencia ontolOgica que el entendimiento reconoce co-

mo garantfa irrecusable de cientificidad, puede tambien visualizarse como una 
recafda en (o una nueva proposition de) una forma de innatismo. 

Rechazada la intuiciOn mistica (recordemos que Hegel no es irrationalista), 
pero tambien la gnoseologfa, no queda otra opciOn mds que postular que el 
saber de lo particular esta presente en lo universal ya desde el comienzo de la 
mediation misma, "antes" de la experiencia. Una experiencia que, y este es el 
punto decisivo, resulta innecesaria porque el resultado del conocimiento ya estd 
anticipado en la Idea misma. La naturaleza y el espiritu, la evolution del mun-
do fisico, la cultura y la historia ofrecen meramente la "ocasiOn" para la expo-
sition de lo verdadero preanunciado en la lOgica. El conocimiento especulativo 
se reduce a hacer explfcito lo implftito mediante una peculiar interiorizaciOn o 
recuerdo (Erinnerung), de platOnica memoria pero vestido con las galas de la 
dialectica, que el pensar puro realizarfa sobre sf mismo. 6 5 Lo novedoso y deses-
tabilizante de cualquier armazOn conceptual pre-determinado, que puede pro-
venir sOlo de la sensibilidad (como invocaciOn a hechos inexplicados), es des-
cartado como accidentalidad y contingencia. Antes y despues de la mediaciOn 
sOlo hay universalidad; lo particular o "lo otro" es su momento. Su destino ya 
esta decidido ante-festum. 

Este es el sentido de la famosa "circularidad" del sistema hegeliano, la 
coincidencia entre comienzo y fin puros, la dialectica de lo absoluto. Innatis-
mo especulativo entonces porque "el avanzar es un retroceso al fundamento, a 
lo originario y verdadero del que depende y por el cual es en realidad produci-

6 5 "Cuando en la filosoffa platonica se dice que recordamos las ideas, esto tiene el sentido de que las ideas estan en si en el hombre (...). Con esta concepci6n del conocimien-to como recuerdo no se excluye sin embargo el desarrollo de lo que esta en si en el hom-bre, y este desarrollo no es mas que la mediaci6n. Lo mismo sucede con las ideas innatas de Descartes y de los filosofos escoceses, las que tambien deben ser consideradas ante todo solo como existentes en si y a la manera de una disposici6n en el hombre" (Enc, #61 Agreg); una disposition -agreguemos- en la que estd contenido todo lo esencial del saber, el cual se reduce consecuentemente a hacer explfcito dicho en si'implftito, sin que nada de lo experimentado "luego" pueda alterar semejante pre-determinaci6n conceptual del siste-ma y de sus contenidos. 
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do aquello de lo cual se partio (...). Esto ultimo, el fundamento, es pues aque-
llo de lo cual proviene lo primero, lo que antes se presentaba como lo primero 
(...); lo esencial para la ciencia es (,..)que la totalidad de la misma sea un pro-
ceso circular en sf mismo, en el que lo primero se vuelva lo ultimo y lo ultimo 
tambien lo primero" (V, 70). 

Esta coincidencia de condition y condicionante, de comienzo y resultado, 
equivale a transformar "lo esencial de la ciencia" en una tautologi'a. No hay en 
verdad conocimiento alguno porque no se sintetiza nada nuevo, no hay adqui-
sicion de algo previamente ausente, la experiencia no agrega nada sino que con-
firma la Idgica. El "progresar no consiste en que se deducirfa algo otro o que se 
pasarfa a algo verdaderamente otro" (V, 71), sino recuerdo,el adentrarse de lo 
absoluto en sf mismo a medida que va exteriorizando sus figuras constitutivas. 
"En su proceso, el concepto permanece en sf mismo y alo largo de este proce-
so no pone nada nuevo segun su contenido, sino que se produce simplemente 
un cambio de la forma" (Enc, #161 Agreg). Todo el saber es analftico, mero 
cambio de forma. 

La "circularidad" especulativa rechaza toda apertura a algo verdaderamen-
te alternativo, a una contraparte que complementa lo universal y simultinea-
mente representa la instancia de materialidad extra-16gica que evita la cerrazdn 
dogmatica del saber. El concepto "verdadero" no tiene genesis, lleva su conte-
nido dentro de sf y es autosuficiente. Nada conditiona ni determina su surgi-
miento y funcion, porque es tanto lo inmediato (como lo puesto) como la me-
diation (negatividad): es totalidad "dialectica". La opinion intelectualista que 
cree lo contrario es errdnea: 

"Se procede de modo inverso si se considera que primero existen los ob-jetos que constituyen el contenido de nuestras representationes y des-pu£s viene nuestra actividad subjetiva, que construye los conceptos de los mismos a trav£s de la operacidn antes mencionada de abstraer y unificar lo que es comiin a los objetos". 

Lo que parece ser un planteo correctivo de una versidn (ingenua) de empiris-
mo se precisa inmediatamente en el sentido de la metaffsica hegeliana: 

"El concepto es mis bien lo verdaderamente primero y las cosas son lo que son gracias a la actividad del concepto que habita en ellas y que en ellas se manifiesta. En nuestra conciencia religiosa esto se presenta asf: al decir que Dios ha creado el mundo de la nada o, diversamente expresa-do, que el mundo y las cosas finitas han surgido de la plenitud de los pen-samientos divinos y de los divinos decretos. Con lo cual se reconoce que el pensamiento y mis apropiadamente el concepto es la forma infinita o la actividad libre, creadora, que para realizarse no tiene necesidad de nin-guna materia existente fuera de ella" (Enc, #163, 2. Agreg). 
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42. EL "CONTENIDO" DE LA IDEA 
Una ultima observation. Lo esencial, el fundamento metaffsico y por ende 

el "verdadero" objeto de conocimiento es el movimiento por el cual lo absolu-
to en si va ddndose un para si cada vez mas acorde con su intrihseca racionali-
dad. Dicho proceso reposa en la dialectica de las figures logicas puras, cuyo 
"sistema es el reino de las sombras, el mundo de las simples esencialidades, li-
bres de toda concretion sensible" (V, 55). 

Sin embargo, estas "sombras" adquiririn una densa corporeidad en las es-
feras de la naturaleza y el espiritu. Precisamente el aspecto crucial de la filoso-
fia hegeliana es la peculiar Konkretion de las "simples esencialidades"; es decir, 
el modo como se hace presente en el sistema la multiplicidad de factores em-
piricos y contingentes (ffsico-naturales y sobre todo historico-culturales), en su 
condition de contenido efectivo o realidad de la instancia idealizante. Pues la 
conclusion inevitable a la que parece condenado su idealismo es la misma que 
Hegel ha lucidamente criticado a Jacobi y a Kant: el recurso indiscriminado a la 
particularidad, previamente desvalorizada o abandonada a si misma, para pre-
sentarla como el (unico) contenido que la universalidad pura sabe darse. El re-
sultado final de la mediacion especulativa es acudir a todo lo que se presento 
primero como inmediato, luego como "diaiecticamente" superado, para pro-
ponerlo como "manifestation" de lo absoluto, sin que a lo largo de todo este 
proceso se lleve a cabo una evaluation verdaderamente crftica. Simplemente se 
lo toma de la realidad o de las ciencias particulares y se lo encaja en el sistema, 
sometiendolo a la legalidad dialectica como si ella fuera su verdadero fun-
damento. 

La cuestiOn a la que nos lleva esta inevitable conclusion del idealismo, es 
ver si semejante logica "superior" a la del entendimiento y las ciencias no vio-
lenta la especificidad de los objetos reales y anula sus autdnticos rasgos distin-
tivos. Dicho de otro modo: la prueba de fuego para el hegelianismo consiste en 
la constatacion de su capacidad paia destacar la naturaleza especifica de los 
objetos que forman el cuerpo material del sistema, ya que no hay conocimien-
to completo donde no se pone en evidencia la especificidad de lo analizado. 
Ello nos debe llevar a evaluar si estos objetos (y de manera especial las institu-
tions historicas y poh'ticas) no exigen una caracterizacion mis detallada y ri-
gurosa que la que les puede ofrecer su alma logica, ya que escapan a la etiqueta 
pre-determinada que les impone un discurso unilateral. Es decir, evaluar en que 
medida el sometimiento del contenido sistematico a estructuras omnicompren-
sivas y validas para todas las figuras del sistema puede configurar un conoci-
miento adecuado. En tal sentido, es sintomatico que todas las voces criticas 
elevadas contra Hegel desde las mas variadas perspectivas y con alcances teori-
co-pricticos tan diversos (Trendelenburg, Feuerbach, Schelling, Kierkegaard, 
Herbart, Schopenhauer, Marx, los jovenes hegelianos), coincidan en denunciar 
la autocracia de la razon hegeliana y el consiguiente fracaso de la conciliation 
entre lo universal y lo particular, al menos en el modo como su teorizador la 
habfa propuesto. 
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Concluyendo. El procedimiento logico-metaffsico que hemos intentado 
ilustrar en su mecanismo ultimo es, con sus eventuales defectos y virtudes, 
el presupuesto de la entera articulation de la doctrina hegeliana. Por ende, rige 
tanto la evolution del concepto de derecho en sus distintas configuraciones, 
como mas particularmente las relaciones entre la sociedad civil y el estado 
propias de la "eticidad". Asf como la alteridad de lo finito o particular respec-
to de lo universal-infinito desaparece gracias a la "mediacion que se elimina a 
sf misma", asi tambien deberd desaparecer la oposicion —falsamente fijada— 
entre sociedad civil y estado cuando &te se revele como la verdadera universa-
lidad o lo absoluto, "Dios que se realiza" ("diesen wirldichen Gott").66 

El antecedente especulativo de tal conciliacion es ante todo el silogismo y 
la dialectica de las esencialidades (principalmente la contradiction), porque, 
como hemos visto, es mediante la reflexidn que es vencida la resistencia de los 
opuestos a ser unidos y con cilia dos. Al fluir diatecticamente e implicarse recf-
procamente, remiten al propio fundamento esencial como a su verdad supe-
rior. Nos corresponde ahora ver como opera este esquema en la filosoffa del 
derecho. 

6 6 "Que exista el estado es el curso de Dios por el mundo; su fundamento es el poder de la razon que se realiza como voluntad" (FD, #258 Agreg); afirmaciones hegelianas de espfritu aunque no lo sean en la letra, pues los Agregados son de sudiscfpulo mas liberal, Gans. 
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SEGUNDA PARTE 
DERECHO 

"Principiurn scientiae moralis est reverentia fato habenda ", 
HEGEL, Decima Tesis de Habilitacidn. 





CAPITULO VI 
LA FILOSOFIA DEL DERECHO 

I. EL UNIVERSO JURIDICO 
43. LA CIENCIA DEL DERECHO 

En funcion del sesgo idealista que Hegel imprime a su "solution" del dua-
lismo (teoria de la mediacion dialectica), y a la consiguiente elaboration de un 
cuerpo doctrinario en el que todos los pianos de la realidad y del saber se inte-
gran especulativamente; o sea, en funcion de la congruencia e indisolubilidad 
entre metodo y sistema, la variada articulation de figuras jurfdicas y polfticas 
que componen el universo del espiritu objetivo (como derecho) adquiere signi-
fication filosdfica exclusivamente como la realization de los esquemas que la 
logica expone en la "pureza" de la Idea. 

Su doctrina iusfilosdfica se presenta asf como la exposition (ordenada en 
conformidad con el movimiento de la totalidad) del tejido de deberes y dere-
chos, normas y costumbres, estructuras economicas y polfticas que vinculan 
a los hombres en cuanto miembros de una comunidad y sujetos morales. La 
Filosofia del derecho describe el despliegue del concepto de derecho (que 
goza de la misma capacidad dinamica y demiurgica que la Idea logica) en los 
principios e institutions que forman su Ambito de manifestation, desde sus 
figuras mas abstractas hasta culminar en el organicismo de la eticidad.67 La 
obtencion de la finalidad buscada —la conciliacion entre lo individual y lo 
comunitario, la armom'a entre la subjetividad moderna y el presupuesto cla-
sico de la politicidad natural del hombre— descansa en la mediacidn entre lo 
particular y lo universal^ resuelta en el reino de la Idea. 

6 7 Un "organicismo" -al que aludiremos repetidamente- estrechamente ligado a la conception hegeliana de "sistema juridico" y de "constitution". Se trata fundamental-mente de una vision de inspiration clasica -privilegio del todo sobre las partes, las cuales a su vez adquieren signification solo en su interrelation bajo la egida de la totalidad-, transplantada en una problematica moderna y particularmente viva en la cultura germana del siglo pasado. En el caso de Hegel, ello genera el dilema de conciliar el significado organicista de la "libertad rational" con el reconocimiento del individualismo y de la pro-piedad privada. Hyppolite (1968) p. 89 ss., rotula este problema como el del "ideal de una comunidad organizada". Cf. Rosenzweig (1920) II, p. 86, Bobbio (1971 a) y (1972), Cesa (1971). En esta tematica confluyen, como veremos, las nociones de ethos y de "se-gunda naturaleza"; para un analisis de su significado a lo largo de la historia de la filo-soffa, cf. Funke (1958; sobre Hegel: p. 496 ss.). 
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Tambien en el ambito del derecho debemos distinguir entre la insufi-
ciente vision intelectualista y la comprensi6n racional. Se trata aci de "la 
ciencia filosdfica del derecho" (FD, #1) y su objeto es la Idea y no los "me-
ros conceptos" que el entendimiento puede formarse sobre la justicia, los 
deberes, el estado, etc. La filosofia juridica en cambio, en cuanto momen-
to del saber absoluto, "muestra la unilateralidad y falsedad de [tales nociones 
intelectuali'sticas], como tambien que el concepto (mas no lo que a menudo se 
llama asf y no es mis que una determination abstracta del entendimiento) 
es lo unico que posee realidad, y ello porque se la ha dado a si mismo" (FD, 
#1 Obs).1* 

Ya conocemos el lenguaje y su proyeccion semintica. El concepto de 
derecho goza de la misma prerrogativa especulativa que la Idea, muy distinta 
por cierto de la ciega conceptualization del entendimiento. Sobre la base de 
este planteo, entonces, debemos ahora considerar la adecuacion de las articu-
lationes de la doctrina juridica a las pautas 16gico-metaffsicas del movimiento 
dialectico. Solo en la valoracidn final destacaremos la carga dedntica que la 
propuesta hegeliana lleva consigo (pese a que Hegel denuncia como abstracto 
y a-moral todo "deber ser"), y que determina su operatividad tedrica (como 
instrumento de conocimiento del fenomeno politico) y practica (como pro-
yecto realizable), prestando especial atencion a los contenidos histOricos 
contingentes que Hegel presenta e inevitablemente consagra como "manifes-
taciones" de lo absoluto. 

44. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS GRUNDLINIEN 
Tras recorrer las pecuharidades de su exterioridad como "naturaleza", la 

sustancia-sujeto se recompone como "espiritu", y en su faz objetiva 0a cultura 
y la historia) organiza el mundo social (el lado mas plenamente espiritual y 
previo a su cumplimiento como "saber absoluto") segun la cadencia dialecti-
ca predispuesta por las categories logicas, cuya realizacion mundana son preci-
samente las formas historico-polfticas tematizadas en la filosoffa del derecho.69 

En sus lineamientos generales, la ineludible estructura triadica tiene su 
unidad en la idea de derecho (cf. FD, #1), cuyo despliegue sistematico a partir 

6 8 A continuation el texto alude a la distinti6n entre dos tipos de realidades (lo cual se conecta a la Observation al #6 de la Enciclopedia): "Todo lo que no es esta realidad puesta por el concepto mismo es existencia transednte, contingencia externa, opinion, apariencia inesencial, falsedad, engano, etc. La configuration que el concepto se da en su realizacion es, para el conocimiento del concepto mismo, el otro momento esencial de la Idea, distinto del de la forma, consistente en ser s6lo concepto". 
6 9 Ademas de las obras mencionadas en nota 3, sobre la filosoffa del derecho hege-liana en sus rasgos esentiales cf. Rosenzweig (1920), Reyburn (1921), Weil (1950), Du-jovne (1963), Fleischmann (1964), Mehta (1968), Bourgeois (1969); M. Rossi (1970 a) y (1970 b), Ilting (1971), Avineri (1972), Bedeschi (1973), Topitsch (1981) pp. 31 a 55. Expone el status jurfdico y etico que Hegel concede a la "filosoffa" en su filosoffa del derecho, Fulda (1968). 
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de la voluntad hasta su plenitud en el estado configura "el reino de la libertad 
realizada" (FD, #4). La meta que anima teleologicamente todo el movimiento 
de autodetermination de lo universal (cf . FD, #21) es la libertad: el derecho es 
"la libertad como idea" (FD, #29), "algo sagrado en general pues es la exis-
tencia del concepto absoluto, de la libertad autoconsciente" (FD, #30). Su pri-
mer momento es el Derecho abstracto (FD, #34 a #104), el mero reconoci-
miento formal de la voluntad libre, tal como ella se presenta en la inmediatez 
de la personalidad y del sujeto juridico. 

Frente al derecho abstracto se afirma, como su negacion transitoria, la 
interiorizacion del deber por obra de la voluntad que se aisla subjetivamente: la 
Moralidad (Moralitat: FD, #105 a #141). Aquf Hegel trata la individualidad de 
la conciencia retrafda en sf misma y que, en su aislamiento, contempla la reali-
dad exterior y juzgandola inadecuada a la imagen moral que ella se forma uni-
lateralmente, le contrapone la (insuficiente) idealidad del "deber ser" o el 
"bien". 

En estas dos grandes subdivisiones, pero no exclusivamente en ellas, Hegel 
absorbe gran parte de la tematica del derecho privado (propiedad: #41 a 
#71; contrato: #72 a #81; injusticia: #82 a #104), propia de los tratados 
iusnaturalistas de la epoca,7 0 y sobre todo refleja la distincion moderna entre 
derecho y moral, con la consiguiente circunscripcidn de esta al foro interno, 
libre de coacciones y preceptos externos. En ninguno de estos dos imbitos 
se sobrepasa lo abstracto y formal. El momento mas rico en implicancias 
socio-polfticas, pues cubre principalmente el tratamiento del derecho publico, 
es el tercero, la Eticidad (Sittlichkeit). 

En el (FD, #142 a #360), el despliegue del concepto juridico supera el 
formalismo del derecho abstracto y la contradictoria interioridad del deber 
ser. En el mundo £tico la raz6n se realiza como costumbres e instituciones 
que vivifican la vida del pueblo. Esta "existencia universal en y para sf" de la 
idea de derecho es, en su primer momento, la realidad inmediata de la unidad 
sin diferencias: la familia o comunidad basada en los lazos de sangre (#158 a 
#181). Conoce luego la escision en la figura de la sociedad civil (#182 a #256), 
que disuelve aquella forma primitiva e insuficiente de eticidad y abre el paso 
al individualismo. En estos paragrafos Hegel refleja, con los malices que senala-
remos, la forma de organization social en que encuentra su reconocimiento el 
principio moderno de la subjetividad. Finalmente, el tercer momento de la 
Eticidad es el del organicismo del totum, entendido como conciliacion entre 
la universalidad arcaica de la familia y el atomismo de la sociedad civil, es decir, 

7 0 Sobre el tratamiento de la tematica jurfdica traditional en los Grundlinien, cf. Riedel (1969) pp. 11 a 41, Bobbio (1970) y (1972) p. 310 ss., Ilting (1971), Pelczynski (1971 a). Si bien el "Derecho abstracto" se ocupa de notiones de derecho privado, estas tambien aparecen en la "Eticidad", especialmente en la "sociedad civil" pero asimismo en la "familia"; el derecho publico es tematizado tanto en la "sociedad civil" como en el "estado". El sistema hegeliano presenta una articulation peculiar de la materia, en fun-ci6n de las caracterfsticas estructurales que llevan a Hegel a modificar la disposition de los tratados ius£ilos6ficos clasicos; cf. Gardies (1979). 
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el estado (#257 a #360), "realidad de la idea etica" (FD, #257), "lo racional 
en y para sf ' (FD, #258), "libertad concreta" (FD, #260), etc... 

II. LA MEDIACION ETICA 
45. PROPIEDAD PRIVADA Y ESTADO ETICO 
La preponderancia del estado en la construction que estamos analizando, y 

que obedece a su action conciliante entre la particularidad (el individualismo 
de la sociedad civil) y la universalidad (la eticidad exigida por la idea misma de 
derecho), hace que la transition o pasaje a esta esfera culminante —i.e. la de-
duction especulativa del estado- y los nexos que mantiene con las figuras pre-
cedentes pongan a prueba la sohdez de todo el edificio politico hegeliano. 
Ello nos obliga a prestar maxima atention al significado especifico del movi-
miento de la idea de derecho en los Lineamientos de 1821. Los dos aspectos 
fundamentals de este decurso dialdctico son absolutamente analogos a los 
que hemos encontrado en el ambito logico, a saber: a) la pureza del comienzo; 
y b) el cardcter condicionante y no condicionado del resultado. Las figuras 
especificamente juridicas en que se concretizan ambos aspectos son las de 
propiedad y estado respectivamente. Veamos de qud modo. 

(a) Hegel hace de la categoria menos rica de contenidos explicitos, o sea 
de la propiedad en el Derecho abstracto, el comienzo del saber iusfilos6fico 
porque ella lleva implicitos todos los desarrollos sucesivos, respecto de los cua-
les opera como principio determinante de su comprension. Desde el punto de 
vista de la exposition del tema, la notion inicial debe ser aquella que revele la 
especificidad, la naturaleza distintiva del sistema que se despliega a partir de 
ella. En este sentido, la propiedad privada es correctamente asumida como el 
comienzo "puro", pues la riqueza de sus determinaciones se in! haciendo gra-
dualmente evidente hasta concluir en el estado como realizacion plena de la 
potencialidad encerrada en aquel comienzo. 

Que la categoria de la propiedad privada (realidad de la voluntad y mani-
festation necesaria de la personalidad humana: cf. FD, #44 a #46, #49) de-
termine las figuras ulteriores hasta efectivizarse en la Eticidad, demuestra 
asimismo el caracter esencialmente moderrio de la propuesta hegeliana, aunque 
—como destacaremos oportunamente— de una modernidad "sometida" a los 
presupuestos organicistas (de rafc clasica) que condicionan el movimiento 
dialectico de la totalidad juridica y asi "resuelven" la tension generada en el 
sistema. 

De todos modos, Hegel descarta (acertadamente, en tdrminos epistemo-
logicos) de la estructuracion sistematica de la ciencia del derecho la position 
que sus categories ocupan segun la evolution hist6rica, esvdecir su serie cro-
nolOgica. Entre comienzo natural (genesis historica) y comienzo conceptual 
no existe ningun paralelismo estrecho: la notion inicial de la exposition cien-
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tifica depende exclusivamente de su capacidad para actuar como nota distin-
tiva y determinante del desarrollo posterior. Este, por su parte, no tiene por-
qu6 reflejar el decurso histdrico, sino que su evolution (la sucesi6n sistemati-
ca de categories) estd condicionada por la funcion conceptual misma, en 
vistas de la comprensi6n del objeto en cuestion. "La idea debe siempre deter-
minarse en sf misma ulteriormente, pues en el comienzo es s61o el concepto 
abstracto. Pero no se deja nunca de lado este concepto abstracto inicial, sino 
que deviene cada vez mas rico en sf mismo y asf la ultima determination es 
la mas rica de todas. Las determinaciones que antes eran solo en sf alcanzan a 
traves de este proceso su libre autonomfa, pero de modo tal que el concepto 
persiste como el alma que cohesiona todo y que obtiene su propia diferencia 
unicamente por un procedimiento interno" (FD, #32 Agreg). 

A causa de su valor semantico, la abstraction inicial es el preludio de una 
sucesion de figuras que enriquecen el contenido significativo que ella expresa, 
a lo largo de un proceso de diferenciacion interno a la totalidad (del saber) mis-
ma. En nuestro caso, el sistema del derecho es el despliegue de la idea de 
propiedad; la Eticidad constituye su realizacion efectiva, y el estado, la culmi-
nation de todo el movimiento. Lo importante es entonces el reconocimiento 
hegeliano de la prioridad de la notion estructurante y de su consiguiente posi-
ci6n en el discurso, sin que sobre ello influya la perspectiva unilateralmente 
diacronica (que Hegel imputa a las "ciencias empmcas"): "el orden temporal 
de la aparicion real [de las determinaciones conceptuales] es en parte diferen-
te del orden del concepto. No se puede decir, por ejemplo, que la propiedad 
haya existido antes que la familia y, sin embargo, es tratada antes que esta 
(...). Ver lo verdadero en la forma de un resultado exige esencialmente concebir 
ante todo el concepto abstracto mismo" (Ibidem).71 Mas claramente aun ex-
presa esta distincion entre comienzo natural y comienzo conceptual la Obser-
vation al "Considerar el surgimiento y desarrollo de las determinaciones 
del aerecno tal como aparecen en el tiempo (...) queda excluido de una consi-

7 1 Esta distincion entre genesis historica y conceptual es el aspecto mas fructffero desde un punto de vista epistemologico en los Lineamientos, sin ser una novedad de HegeL Queda 'sin embargo obscurecido y taponado por la distorsion que implica elevar el estado a sustancia-sujeto metafi'sico. En el Agregado al #408 de lajEnciclopedia leemos que, en la filosoffa del derecho, "comenzamos con algo abstracto, a saber, con el concepto de la voluntad; avanzamos luego a la realizacion -alcanzada en una existencia exterior-de la voluntad aun abstracta en la esfera del derecho formal; pasamos despu6s a la voluntad que se refleja en si misma a partir de la existencia externa, es decir, al dmbito de la morali-dad; finalmente, Uegamos al tercer momento, al de la voluntad etica que unifica en si esos dos momentos abstractos precedentes y es asf concreta. En la esfera de la eticidad misma partimos nuevamente de algo inmediato, de la figura natural, no desarrollada, que el espiritu etico tiene en la familia; pasamos luego a la escision de la sustancia etica que tiene lugar en la sociedad civil, y finalmente Uegamos a la unidad y verdad de aquellas dos formas unilaterales del espiritu etico, existentes en el estado". Como procedimiento fundamentalmente gnoseologico lo valora en cambio Ilting (1963-1964) p. 44, quien 

117 



DIALECTICA Y DERECHO 

deration fllosofica, ya que el desarrollo segdn razones historicas nq se confunde 
con el desarrollo segun el concepto, ni la explication y justification historicas 
se extienden hasta significar una justification vdlida eny para s f ' . n 

(b) El aspecto precedente, sin embargo, no esta planteado desde la pers-
pectiva que hemos relevado para responder a exigencias meramente expositivas, 
sino que esta basicamente fiincionalizado a la finalidad idealista de Hegel. El 
problema de la justification especulativa de la ciencia del derecho y especial-
mente de su conclusidn sistematica en el estado es mostrar c6mo dste resulta-
do no esta condicionado por ninguna de las figuras precedentes (printipalmen-
te por el individualismo de la sociedad civil), las cuales, lejos de ser conditio-
nantes, no seri'an mas que momentos subordinados, puestos en y por un desa-
rrollo que la idea de derecho cumple desde la pureza del comienzo hasta la ri-
queza que alcanza como estado etico. Lo que es un planteo adecuado se revier-
te entonces en una interpretation que fiterza los contenidos a los que va acu-
diendo progresivamente, de manera que ninguno de ellos altere el resultado pre-
concebido (el absolutismo metafisico del estado) y solo en 61 encuentren su 
"verdad superior". 

El concepto (idealista), aquf como en la logica y en todo el sistema, es el 
sujeto de un "progresar y producir inmanentes" que generan las "determinacio-
nes" reales, en vez de aplicar abstracciones "a una materia sacada de otra par-
te" (FD, #31), como hace el entendimiento. La "materia" que no puede de-
sempenar asf su funcidn desestabilizante y anti-dogmatica esta aquf constitufda 
por los acontecimientos polfticos y las instituciones sociales y jurfdicas que el 
entendimiento juzga contingentes por ser esencialmente histdricas, pero que 
para la especulatidn tienen su significado superior ya detidido por la Idea: "la 
mas elevada dialectica del concepto no consiste en considerar la determination 
como lfmite y algo opuesto" —es decir, no consiste en considerar una figura 
historica como capaz de substraerse, en su alteridad y contingencia, a una de-
termination metafisica definitiva—; "sino en comprender y producir a partir de 
si misma el contenido positivo y el resultado, unica manera por la cual ellaes 
desarrollo y progreso inmanente" (FD, #31 Obs). 

La actitud de objetividad cientffica del entendimiento, al acercarse al con-
tenido dado con "una razon desde afuera" y pretender "elaborarlo con ella", 
es antitetica a la del idealismo juridico, que ve en el objeto lo "rational por sf 

tambien recientemente ha juzgado la expositi6n hegeliana de la Idea jurfdica, en cuanto sujeto sustancial del movimiento del Espfritu objetivo, como una simple "fagon de pur-ler", y no como una distorsi6n metaffsica, cf. (1977 b) p. 135. Guinle (1972) p. 30, al tratar la historicidad de la notion hegeliana de "derecho", destaca en cambio "una ambi-guedad entre serie historica y serie logica, o mejor, un defasaje de la primera respecto de la segunda". 
7 2 Recordemos tambien FD, #32 y #33 Obs. En su conexion con el problema de la historia y de la verdad, o de la historicidad de la verdad, desarrolla este tema, desde una optica sensible al pensamiento de Heidegger, Carpio (1977) pp. 110 a 139. 
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mismo (...), el espiritu en su libertad, el punto mas alto de la razon y autocon-
ciencia, que se da existencia y produce a sf mismo como mundo existente" 
(FD, #31 Obs). Este objeto es el estado como realidad efectiva de la idea de 
derecho, y todas las figuras o etapas parciales en el camino hacia el estan co-
rrofdas por la misma inestabilidad dialectica que disuelve lo finito: todas "las 
diferencias y determinaciones reflexivas contrapuestas traspasan en su opuesto 
a causa de su finitud y, por ende, de su naturaleza dialectica" (FD, #26 Obs). 
El motor del movimiento es entonces el misrnc que impulsa a la Idea logica, y 
recien en la figuia culminante de la Eticidad se verd apagado y justificado este 
proceso. 

Prescindamos por ahora del hecho de que esta realidad que el espfritu sabe 
darse en su libertad rational cointida —no en todos pero sf en muchos, dema-
siados, aspectos agnificativos— con la realidad, mas prosaica por tierto, del es-
tado prusiano de la epoca de Hegel. Lo tierto es que su ensenanza fundamental 
muestra las figuras historicas del "concepto en cuanto idea" (cf. FD, #32) co-
mo producto del concepto mismo. Que lo fundante sea el orden conceptual y 
no el historico, que por ejemplo la familia preceda en la evolution cultural a 
la propiedad o la existencia de estados a la de la sociedad civil moderna, es 
decir que estas figuras sean expuestas en una progresion diferente a la de su 
aparicidn historica, no responde en ultima instancia mas que a una considera-
tion metaffsica y no metodologica. El planteo debe disolver cualquier vinculo 
condicionante externo a la idea misma de derecho, tal como Hegel la entiende 
(es decir, asentada en el arco conceptual que va de la propiedad privada al esta-
do). De este modo, ninguna instancia intermedia entre lo que se asume como 
comienzo puro e indiscutible (en el cual todo esta implicito) y la conclusion 
(en la cual todo estd explfcito) puede condicionar un desarrollo ya decidido de 
antemano. 

Hegel puede presentar en la estructura sistematica la familia y la sociedad 
civil como momentos a) "posteriores" al tratamiento de la propiedad; y b) 
"precedentes" al del estado, porque el significado de este ordenamiento es fun-
damentalmente metafisico o etico (segun la optica con que analicemos el idea-
lismo hegeliano). El propOsito es presentar lo particular, el individualismo de 
la sociedad civil contemporanea aparentemente hostil a lo universal, como 
superado por lo absoluto, por el estado en cuanto "lo verdadero en la forma de 
un resultado" (FD, #32 Agreg). O sea que lo importante es exponer figuras 
histdricas o instituciones como si aquello que negarfa el organicismo etico, "en 
realidad" fuera a su vez negado en su unilateralidad y simultaneamente elevado 
a la dimension superior mediante la dialectica que el concepto juridico inicia 
en la abstraction initial de la propiedad pura y lleva a cumplimiento en las 
instituciones estatales, este ello de acuerdo o no con la realidad contemporanea 
que pretende describir objetivamente. 

Es por ello que la filosoffa del derecho constituye un ejemplo precioso de 
la "circularidad" del saber especulativo: "el desarrollo inmanente de una cien-
cia, la deduction de todo su contenido a partir del concepto simple (en caso 
contrario, no merece siquiera el nombre de ciencia filosofica) muestra su carac-
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teristica peculiar, a saber: el mismo concepto (...) que al comienzo, por ser el 
comienzo, es abstracto, se conserva como tal pero tambien condensa, y solo 
por si mismo, sus determinaciones y gana de este modo un contenido concre-
to" (FD, #279). La sustancia-sujeto progresa diatecticamente desde la "perso-
nalidad abstracta" hasta la nocidn de "soberania", pero ninguna de las instan-
cias que van apareciendo a lo largo de este proceso puede alterar el sentido del 
mismo, pre-determinado teleologicamente. El movimiento no agrega nada que 
no se sepa ya en esa coincidencia txpicamente dogmatica de comienzo (propie-
dad privada) y fin (estado). "El estado es precisamente esta totalidad en la 
cual los momentos del concepto han alcanzado realidad segun su propia verdad. 
Todas estas determinaciones (...) se las reconoce y aferra cuando se presentan 
en su posici6n verdadera, no aisladas sino segun su verdad, como momentos de 
la Idea" (Ibidem ). 

La funcion especulativa del concepto en la logica, la cumple el estado en la 
esfera del Espiritu objetivo. Su deducci6n idealista es la clave de boveda de la 
construction politica hegeliana. 

III. PRIMERA APROXIMACION A LA "DEDUCTION" DEL ESTADO 
El proceso por el cual el estado en cuanto totalidad etica alcanza su con-

dition de "espiritu para sx' infinito" (FD, #262) y se presenta como realidad 
sustancial que ha acogido en su seno y superado asi los momentos de la unidad 
indiferenciada (la familia) y de la diferencia (la sociedad civil), se cumple gra-
cias a la mediaci6n que tiene lugar en la esfera de la Eticidad misma y que, por 
asi decir, "ejemplifica" el puro movimiento ldgico. 

En atencidn a los intereses que han impulsado el filosofar hegeliano desde 
sus escritos juveniles hasta su catedra berlinesa, debemos precisar que no se 
trata de una mera aplicacion de la dialectica, sino que esta mediaci6n 6tico-
politica y la conciliation resultante son el prop6sito en vistas del cual Hegel ha 
elaborado su doctrina, y en ellas confluyen sus expectativas mis ultimas.7 3 

46. LA MEDIACION ESPECULATIVA EN EL MUNDO JURIDICO 
Sobre el final de la segunda seccidn de la Eticidad, Hegel nos ofrece un 

texto iluminativo de como debe ser afrontada la cuestidn de la transition de la 
sociedad civil al estado: este problema decisivo debe plantearse en referencia 
directa a la relacidn logico-metafi'sica entre lo particular y lo universal. 

El # 256 nos dice entonces que a causa del caracter limitado de la finalidad 
que cumplen las corporationes y de la "exterioridad e identidad relativa" de las 
instituciones administrativas de la sociedad civil, e'sta no puede superar por si 
sola y dentro de su esfera el individualismo que constituye su principio. Debe, 

7 3 Sobre el prop6sito etico y la "conciliation" como meta de la elaboration hege-liana de una filosofia politica en sus escritos juveniles, cf. notas 4 y 5. 
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en consecuencia, ceder ante un ambito eticamente mis elevado y congruente 
con la universalidad del espihtu. Es por ello que "la esfera de la sociedad civil 
traspasa al estado". Especial interns ofirece la Observation correspondiente, por-
que en ella encontramos una description de este trdnsito que es reveladora a su 
vez de la concatenation del esquema hegeliano, basado en el principio dialec-
tico que guia todo el sistema. Veamos: 

"La ciudad y el campo —aqu611a como sede de las actividades industria-les urbanas, de la reflexidn que se disuelve y se desmiembra en sf misma; 6ste como sede de la eticidad que se asienta en la naturaleza—; o sea los individuos, que median su autoconservatidn en la relacidn con otras per-sonas jurfdicas, y la familia constituyen en general los dos momentos aun ideales a partir de los cuales surge el estado como su verdadero funda-mento". 
El ambito del nexo interpersonal inmediato (la familia) y el de las relatio-

nes sociales mediadas en y por la produccidn (la sociedad civil), preceden en la 
exposition a la esfera estatal. Sin embargo, la derivatidn de dsta a partir de 
aque'llos no significa que el estado este de algiin modo condicionado por sus 
momentos precedentes, sino por el contrario, que surge como razon de ser me-
taffsica y iusfilosdfica de los mismos. 

"Solo este desarrollo de la eticidad inmediata a trav6s de la escision de la sociedad civil hacia el estado, que se muestra como su verdadero fun-damento, y nada mis que semejante desarrollo es la demostracion cien-tffica del concepto de estado. Dado que en el curso del concepto cientf-fico el estado aparece como resultado, al producirse como el verdadero fundamento elimina entonces en la inmediatez aquella mediation y aque-lla apariencia. Es por ello que en la realidad el estado es m&s bien lo pri-mero en general, dentro de lo cual la familia se configura como sociedad civil, y es la idea misma del estado que se estinde en estos dos momen-tos". 

El recurso a la mediation especulativa es transparente. Hegel no sdlo delf-
nea aca los rasgos generates de la estructura interna de la Eticidad, sino que 
tambien ofrece la "demostration cientffica" (o sea idealista) del concepto de 
estado. Su comprension presupone la Vermitthing dialectica: familia y socie-
dad civil, esferas que preceden a la estatal, aparecen como etapas condicio-
nantes de las cuales resulta el estado, en el sentido de que la imagen de organi-
zation estatal que da Hegel en los Lineamientos contiene elementos posteriores 
al surgimiento de la sociedad civil misma. Pero "en realidad", la "verdadera 
naturaleza" de la famUia y sobre todo de la sociedad civil es la de ser "momen-
tos ideales" (o sea que se disuelven dialecticamente en su aparente hostilidad a 
lo universal)/ases preparatorias de la eclosidn final o extroversion de su razon 
de ser mas profunda, del estado como instancia totalizante y realizatidn mun-
dana de lo absoluto. 
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Que el estado "provenga" de aquello respecto de lo cual es el Grund o con-
dition determinante, implica que se lo entienda no como existencia hist6rica 
contingente, como la politicidad de los nexos interpersonales, sometida a la re-
latividad de la historia, sino como sustantia metafisica operante desde el co-
mienzo del movimiento, frente a la cual las etapas precedentes no pueden cum-
plir ninguna funcion autonoma. Familia y sociedad civil son los "momentos", 
en que ella "se ha escindido", el para si aun imperfecta de esta fase del Espfritu 
objetivo, y la unica legalidad que explica tal dinamica es la ya decidida en la 
logica especulativa. Desde el punto de vista etico, la conciliation anhelada 
encuentra su cumplimiento recie'n en la figura final, el estado como causa suiy 
meta teleol6gica del proceso. Hegel acentua la importancia de este planteo: 
"la Idea real, el Espfritu, que se separa en las dos esferas ideales de su concepto, 
familia y sociedad civil, como en su finitud, para ser Espfritu real, para sf 
infinito, a partir de la idealidad de las mismas" (FD, #262). Lo absoluto se ha 
puesto como lo finito, pero precisamente en cuanto son "ideales", estas esferas 
(generadas por la negatividad que la Idea ejerce sobre sf misma: recordemos la 
Doctrina de la esencia), se disuelven y exigen la esfera superior, su fundamento 
que surge de ellas no como algo condicionado sino como condicionante, el 
estado. 

La idealizaci6n de lo finito y realization de lo infinito es el modelo metafi-
sico que predispone el destino de aquellas figuras imperfectas, necesitadas del 
"Espfritu real, para sf infinito".''* El estado es entonces la sustancia-sujeto 
ab initio y "la mediacion y apariencia", o sea el hecho de que aparezca como 
condicionado adquiere su significado "real" iie. especulativo) a la luz de la na-
turaleza dialectica de este pasaje. La sociedad civil —la figura alternativa que 
mas nos interesa— representa el momento de la diferencia necesaria para pasar 
de la unidad simple o indistinta (la familia) a la universalidad enriquecida por la 
superaciOn de tal diferencia y escision, o sea por la integration del principio in-
dividualista en el marco del interns general. Desde la perspectiva "filosofica", la 
particularidad egofsta (a la cual se le debe reconocer su derecho, en especial co-
mo impulso de las actividades economicas) no puede pretender mas validez que 
la que le confiere la totalidad etica que la absorbe. 

Este nexo, que es el de economia y politica, decide la fortuna de la pro-
puesta hegeliana. La confusion o identification de pianos (16gico, gnoseolo-
gico, politico, moral y religioso), no facilmente asimilables sin diluir su especi-
ficidad, alcanza en los Lineamientos su punto culminante. El esquema subya-

7 4 En el paragrafo siguiente leemos: "En estas esferas, en las cuales sus [scil. del espiritu] momentos, la individualidad y la particularidad, tienen su realidad inmediata y reflejada", es decir, en la inmediatez de la familia y en la reflexion de la sociedad civil, "el espfritu esta presente como la universalidad objetiva de los mismos, y aparece en ellos como el poder de lo rational en la necesidad (cf. #184), o sea, como las institu-ciones consideradas anteriormente" (FD, #263). Ya veremos como la libertad hegeliana no consistira m&s que en esta racionalidad (especulativa) de lo necesario; concretamente: en la integration del individuo en alguna de las instituciones "mediadoras" (estamentos, corporaciones, etc.). 
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cente es el mismo que justifica la realization de lo divino en la elimination de la 
autonomia y consistentia ontologica de lo finito. Si lo particular es fijado en 
un eventual aislamiento o enfrentamiento con lo universal, si lo privado no es 
sometido diatecticamente a lo publico, si el individualismo de la sociedad civil 
no es "superado" en la eticidad del estado, entonces se destruye toda conexidn 
racional entre las partes del organismo politico y se aniquila la majestuosi-
dad de la Idea. "Cuando se confunde el estado ccm la sociedad civil y su deter-
mination es puesta en la seguridad y en la protection de la propiedad y de la 
libertad personal, entonces el interns del tndividuo en cuanto tal es el fin ulti-
mo, para satisfacer el cual los individuos se han unido, y de ello se sigue que ser 
miembro del estado resulta ser una decision arbitraria de cada uno" (FD, 
#258 Obs). 

Hegel critica las doctrinas contractualistas del iusnaturalismo moderno. Al 
absolutizar la defensa de la propiedad, el estado deja de ser la instancia de ar-
monia e'tica entre las partes. Asimismo, al estar escindidos el intere's personal 
y el bienestar comunitario, la formation del estado mismo parece depender de 
un acto de voluntad subjetivo, de un acuerdo inter-individual, con lo cual la 
poUticidad natural del hombre (herencia clasica revitalizada por Hegel) se re-
duce a una dimensi6n artificial y casi accesoria. Segun estas teorias, el hombre 
es sujeto de derechos "antes" e independientemente de su participation en el 
estado. En la visi6n hegeliana, en cambio, semejante planteo confunde las esfe-
ras de la sociedad civil y de la eticidad plenamente realizada, subordina lo pu-
blico a lo privado, el todo a las partes. Eterniza el dualismo y la escisidn. La 
"verdadera" relation entre individuo y estado es otra, "totalmente diferente; 
al ser el estado espiritu objetivo, el individuo tiene objetividad, verdad y etici-
dad solo como miembro de 61. La union en cuanto tal es ella misma el conteni-
do verdadero y el fin, y la determination del individuo es la de llevar una vida 
universal" (FD, #258 Obs). Esta "vida universal" equivale a su integration en 
aquellas instituciones (estamentos, corporaciones, organos polftico-adminis-
trativos) que conforman la estatalidad organica y, al subsumir la voluntad per-
sonal a lo universal, la liberan. "La rationalidad -considerada abstractamente— 
consiste en general en la unidad compenetrada de universalidad e individuali-
dad", como ya demostro la logica, "y a qui concretamente segun su contenido" 
(es decir, en el mundo del espiritu practico y de la politica), "en la unidad de 
la libertad objetiva, i.e. de la voluntad sustancial universal, y de la libertad sub-
jetiva, como unidad del saber individual y de su voluntad que busca fines 
particulares" (Ibidem). 

En el capftulo siguiente veremos el papel sistematico del momento de la 
individualidad. De todos modos, ya conocemos el mecanismo especulativo que 
sostiene esta propuesta etica y garantiza (al menos segun la intention hegelia-
na) su viabilidad histdrica. La mediation idealista disuelve la alteridad u opo-
sicidn entre lo particular ("la libertad subjetiva") y lo universal ( l a voluntad 
sustancial"), llevando a la luz la naturaleza ihtima de lo absoluto, antes como 
Idea y ahora como estado. Los opuestos (derecho de la particularidad y dere-
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cho de la totalidad, economfa y politica, Eumenides y Apolo) se concilian dia-
l£cticamente al establecerse entre ambos una circularidad o remision recfpro-
ca continua, tal como acontece entre lo aparente y el fundamento esencial en 
la Doctrina de la esencia. Nos lo recuerda Hegel en la Filosofia del derecho: 

"Es propio de las mas importantes especulacicmes logicas considerar que algo determinado como momento, que al mantener una oposicion tiene la position de un extremo, por el hecho de ser simultaneamente un ter-mino medio cesa de estar en oposicion y se vuelve momento organico" (FD,#302 Obs). 
La mediacion reduce la oposici6n a apariencia. El movimiento reflexivo 

hace perder a lo particular su condition de algo opuesto a la universalidad, pues 
vuelve diifana su condicidn de miembro de una alteridad solo aparente (refle-
jada) con su razon de ser. Lo mismo acontece con la sociedad civil y el estado. 
Nos corresponde considerar entonces el ambito en el cual el individualismo del 
"yo como fin ultimo" y de la consiguiente actividad economica motivada por 
el egofsmo y el benefitio personal, cumplen su rol sistematico y comienzan a 
ser superados por la eticidad estatal. La conciliacion politica reposa en la me-
diacidn metafisica y la sociedad civil es su primer campo de realization. 
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CAPITULO VII 

LA SOCIEDAD CIVIL (1). HEGEL Y LA ECONOMIA POLITICA 
I. LA SUPERACION DEL "PLATONISMO POLITICO" 

47. SIGNIFICADO SISTEMATICO DE LA 
"SOCIEDAD CIVIL" HEGELIANA 

Con el concepto de "sociedad civil" Qmrgerliche Gesellschaft)7S Hegel 
mienta ante todo —pero no exclusivamente- la estructura economica y social 
delineada en los pafses mas avanzados de Europa occidental con el desarrollo 
de la economfa monetaria y mercantil, con la transformation de las tecnicas 
productivas y, en general, con la difusion de la "revolution burguesa". Se trata 
del sistema de vida propio de aquellas sociedades que, a partir de los siglos 
XVII y XVIII, son pioneras en el crecimiento del capitalismo y que encuentra 
su expresion politico-filosofica mas acabada en el liberalismo moderno (mas 
alia de los matices y peculiaridades de sus diversas enunciaciones). 

Desde este punto de vista, que sin embargo no agota ni mucho menos —re-
petimos— la especifitidad de este modelo, Hegel la presenta inicialmente como 
la sociedad del individualismo ("sistema de la atomfstica" la llama en el #523 
de la Enciclopedia), en la cual los hombres Uevan una vida en comun simple-
mente porque no pueden prescindir de ello para satisfacer sus necesidades per-
sonales. El motor de las actividades que en ella se desarrollan es el egofsmo, la 
busqueda del beneficio personal como decision prioritaria. Una vision entonces 
para la cual la "parte" es mas importante que el "todo", antitdtica a la del 
hombre como animal politico de la tradici6n cl&sica. En ella, la independencia 
del atomo social se resuelve, por otra parte, en una dependentia recfproca a 
causa de la necesidad que todos tienen de sus semejantes, pero sin que llegue 
a elaborarse un sistema verdaderamente etico de relaciones interhumanas. 

7 5 Este concepto ha atrafdo el interns de la mayoria de los estudiosos de la filoso-fia politica de Hegel en los ultimos anos. Cf. Solari (1931), Ldwith (1949) p. 336 ss., Maspetiol (1967), Bobbio (1968), Lopez Cafera (1967-1968), Valentini (1968), Riedel (1969), aunque el articulo sobre el concepto de "sociedad civil" en Hegel es de 1962 (cf. pp. 135 a 166), y tambien su (1970); Salvucci (1971), SchrSder (1971), Racinaro (1972), Cerroni (1974) Hortsmann (1974); ademas de los trabajos indicados en las notas 69 y 82. Bobbio (1968) p. 23, observa que el termino ya esta presente en A. L. Schloser como Gemeinde intermedia entre la hSusUche Gesellschaft y el Staat, mientras que en Fer-guson en cambio tiene prevalentemente el significado habitual en el Iluminismo de socie-dad "civilizada" contrapuesta a la barbarie natural 
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"La sociedad civil" -leemos en el Agregado al #182 de la Filosofia del 
derecho— "es una creation que pertenece por lo demas al mundo moderno, el 
primero que hace justicia a todas las determinaciones de la Idea. Si se represen-
ta el estado como una unidad de personas distintas que es tan solo una asocia-
cion, en ese caso se esta ahidiendo meramente a la determination de la socie-
dad civil. Muchos de losmodernos doctrinarios del derecho publico no han po-
dido llegar a comprender el estado de otro modo mas que este. En la sociedad 
civil cada uno es fin a sf mismo, todo lo demas no es nada para €1. Pero sin la 
relation con los demas no puede alcanzar el Ambito de sus fines; estos otros 
individuos son entonces medios para el fin del individuo particular". Si toma-
mos a Locke como paradigma de estos "doctrinarios" del iusnaturalismo li-
beral moderno, vemos que en 61 la caincidencia entre sociedad natural y es-
fera de las relationes economicas interindividuales trae consigo la reduction 
de la sociedad civil o politica a la funcion de ser el "juez impartial" que garan-
tiza formalmente el normal desenvolvimiento de las relationes "naturales". 

Semejante sometimiento de lo particular a lo universal y el consiguiente 
desdibujamiento de la instancia moral es inaceptable para Hegel. Es erroneo 
atribuir a semejante union de individuos la responsabilidad que solo el estado 
6tico puede asumir con relation al destino del hombre. Sin embargo la parti-
cularidad y el individualismo son una "determination de la Idea" y como tal 
deben tener su reconocimiento. O sea que la sociedad civil cumple una funcion 
en la dialectica sistematica como momento necesario de la totalidad espiritual. 
Representa el momento de la escision o diferencia, de la contraposition (no 
fija, sino resoluble diatecticamente) entre el individualismo y la universalidad, 
instancia de alteridad interna que el estado integrara a la propia legalidad racio-
nal. Atribuyendo a la sociedad civil como su primer rasgo distintivo el espacio 
de lo economico, Hegel procede a distinguirla de y subordinarla al espacio eti-
co-politico del estado, el cual puede valer como totalidad racional al mantener-
la como "superada". 

La figura de la sociedad civil testimonia el reconocimiento hegeliano del 
papel decisivo que tiene para la realizacion de la verdadera universalidad etica 
en el mundo cristiano-germa'nico el principio de la persona humana, de la sub-
jetividad ignorada tanto en las comunidades arcaicas (la polis clasica que sin 
haber vivido la escision sucumbio ante ella), como en los ilusorios intentos de 
revivir la unidad primitiva, constrefiidos a usar la fuerza y a amputar la libertad 
que pretenden implantar (la vertu jacobina o su contra-efecto reaccionario en 
los teoricos de la Restauracion). 

Al juvenil ensuefio por la mftica identidad entre lo piiblico y lo privado en 
el mundo clasico, sigue una clara toma de conciencia por parte de Hegel (espe-
cialmente durante la intensa elaboraci6n doctrinaria de Jena) de la inevitable 
necesidad del hundimiento de la eticidad antigua, la Tragodie im Sittlichen pro-
vocada por la irruption en la ingenua armonfa de la polis del principio de la 
subjetividad, que se realizara y expandira en el mundo con el cristianismo.76 

7 6 Sobre el ideal de la polis en la cultura iluminista y proto-romantica alemana, y en Hegel, cf. Rosenzweig (1920) I, p. 6 ss., pp. 13 a 15, 44 ss., 69 ss.; sobre el motivo 
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Esta admision del valor de la autoconciencia aun en su contraposition a la iden-
tidad originaria, aun en su funcion disolvente de tal universalidad relativa o 
insuficiente, fue paulatinamente elaborada por Hegel y, en su signification mas 
profunda, es la problematica que inspira la formulaciOn definitiva de la diabe-
tica y del sistema, precisamente en cuanto la racionalidad en y para sf no puede 
ser mas que la totalizante identidad de la identidad y de la diferencia, unidad 
dinamica enriquecida por la tensiOn entre la unidad imperfecta y la escisiOn. 

Para atenernos al objeto de este capftulo digamos que la progresiva acepta-
cion hegeliana de la instancia de lo negativo y su articulaciOn en el piano lOgico-
metaffsico no podfan no tener una decantaciOn correlativa en el piano 6tico-
polftico. Con la nociOn de "sociedad civil" y de su correspondentia dialectica 
con el estado en el marco de la totalidad e'tica, Hegel sella su alejamiento de 
ciertos ideales juveniles (compartidos con tantos intelectuales alemanes ante el 
impacto de la revoluciOn francesa) 7 7 y la toma de conciencia de la comple-
jidad de las relaciones sociales modernas. El abandono del platonismo politi-
co (tan fuerte en el System der Sittlichkeit, por ejemplo) sintetiza este cuestio-
namiento personal y su consiguiente incidencia en el desarrollo de la doctrina. 

48. EL INDIVIDUALISMO Y EL PRINCIPIO DE LA PERSONAL® AD 
Con esta idea del "abandono del platonismo politico" queremos indicar el 

reconocimiento hegeliano de la imposibilidad de proponer en la situation 
contemporanea la armonfa que habrfa existido en la polis griega, y asimismo la 
admisiOn de la necesddad de conceder al individualismo su derecho insuprimi-
ble. El nucleo de la problematica politica de Hegel reside en la manera de com-
patibilizar este reconocimiento con un esquema que, sin embargo, permita rea-
lizar en las condiciones de su epoca el presupuesto clasico del privilegio del to-
do sobre las partes (cf. Aristoteles, Politica, 1253 a 20-25; Metaphys. VII, 
10, 1035 b 23-31). En tal sentido, la Observation al # 185 de los Grundlinien 
es un texto ejemplar de la lectura hegeliana de la mal llamada "utopfa" plato-
nica y del significado que Hegel atribuye al advenimiento del cristianismo co-
mo portador del principio de la "personalidad" y de la autonomfa de la vo-
luntad moral, desconocido en las comunidades arcaicas: 

de la tragedia clasica como enfrentamiento entre los derechos de la famiHa y de la polis, y la tragedia moderna como disociacion entre bourgeois y citoyen, cf. asimismo Rosenz-weig (1920) I, p. 163 ss. y II, pp. 97 a 100. A. Negri (1962) observa que en la lectura hegeliana, las Eum&iides (instancias de lo privado y por ende del deber ser) ceden en dema-si'a a la lumjnosidad £tico-poli'tica de Apolo: mas que conciliacion habrfa sojuzgamiento del individualismo; Cesa (1977) considera en cambio que la moralidad mantiene sus prerro-gativas ante la eticidad colectiva. Lukacs (1948) p. 555 ss., destaca el significado de so-metimiento de la economfa al estado que el joven Hegel expresa mediante las vicisitudes de la Orestkda y Antigona. 
7 7 Aun impregnado de kantismo, en abril de 1795 Hegel pronostica a Schelling que "con la difusi6n de las ideas sobre como debe ser todo, desaparecera la indolencia de la gente seria que toma todo por eterno". 
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"El desarrollo aut6nomo de la particularidad (cf. #124 Obs.) es el mo-mento que se presenta en los estados antiguos como la corruption que irrumpe en las costumbres y la raz6n ultima de su decadencia". 
En la ciudad del evo clasico, observa Hegel, los lazos comunitarios estaban 

reforzados por una religiosidad inmediata y por una consonancia primitiva en-
tre la voluntad de cada uno de los miembros y la de la comunidad toda; los 
hombres actuaban noblemente porque a ello habian sido ensefiados por las 
costumbres; la regla de comportamiento moral era el ethos, el habito asentado 
en la tradition, verdadero por ser natural y capaz de suscitar un cumplimiento 
pre-reflexivo. En tales comunidades lo publico y lo privado coincidfan tambi&i 
con naturalidad porque no habia surgido aun la idea de una eventual dualidad 
de intereses entre el yo y el nosotros. Sin embargo, al sustentar tal armonia 
ingenua en una "intuition natural origmaria" (Ibidem) mis que en la fatiga del 
concepto, no pudieron soportar el embate del egoismo, de la "escisi6n y de la 
infinita reflexidn en si de la autoconciencia" (Ibidem). 

Sin que importe ahora evaluar la verosimilitud o fidelidad de esta imagen, 
sino tener en cuenta su condition de modelo socio-politico adoptado como 
termino de referencia para diagnosticar el presente y pronosticar un decurso de 
la historia, encontramos la interpretation hegeliana del estado platonico alta-
mente ilustrativa de su vision personal de la razon en la historia y de los cues-
tionamientos y avatares ideologicos que subyacen a su propia propuesta poli-
tica. La incapacidad de la "bella unidad" clasica es justamente la de ser solo 
bella y no conceptual o especulativa en sentido pleno. Ella carecia de ' la fuerza 
verdaderamente infinita que reside solo en aquella unidad que deja que la 
oposicidn de la razon se agudice al extremo y asi la domina, conservandose en 
ella y dandole cohesion en s f ' (Ibidem), como hara en cambio el estado de los 
Lineamientos. En su indiferentia, la totalidad griega ignoraba —en vez de supe-
rar dialecticamente— la diferencia, el momento de la escision que no puede es-
tar excluido del todo pues, si ello aconteciera, la conciliation seria incompleta. 

Platon no supo oponer al individualismo disolvente mas que una eticidad 
justa pero autoritaria, sin ver que la unidad no se impone con la fuerza. La 
superacion especulativa de la disgregacion consiste, en cambio, en que el espi-
ritu, sujeto de la historia, desarrolle en su seno y hasta sus extremas consecuen-
cias la escision, para que dsta se revierta dialecticamente en unidad recompues-
ta y la diferencia sea absorbida (eliminada-conservada) en la omnicomprensivi-
dad del espiritu mismo. "Plat6n expone en su estado" -continuamos con el 
mismo paso- "la actividad substantial en su belleza y verdad ideales; pero res-
pecto del principio de la particularidad autonoma, que habia hecho irruption 
en la eticidad griega de su £poca, no pudo llegar a nada mas que contraponerle 
su estado sustancial y excluirlo, primero en sus principios —la propiedad pri-
vada (cf. #46 Obs) y la familia y luego en su ulterior conformation como arbi-
trio personal, election de un estamento, etc.". No hay en La republica, segun 
Hegel, nada de lo que suele calificarse de "utopico";no es un deber ser ajeno a 
la realidad o un proyecto de ardua realization. Por el contrario, Platon describe 
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allf los rasgos esenciales de una comunidad orga'nicamente estructurada; asimis-
mo, expone la amenaza que para ella representa aquello que ha excluido e ig-
norado en su propia base de sustentacion: el individualismo. Platon rechaza 
con la fuerza y el autoritarismo (y por ello su esfuerzo estd destinado al fraca-
so) el principio del que no sabe dar cuenta el mundo antiguo y que esta irrum-
piendo y anunciando una nueva epoca historica. "El principio de la personali-
dad autdnoma en siinfinita del individuo, de la libertad subjetiva, que surge en 
la interioridad con la religion cristiana y exteriormente -en consecuencia, li-
gado a la universalidad abstracta— en el mundo romano, no encuentra su dere-
cho en aquella forma solo sustancial del espiritu real" (Ibidem).1* 

El mundo griego lo ha ignorado. Su integration en un esquema que no lo 
excluya ni lo absolutice es fruto de una "reflexion filosofica" cuya "profun-
didad" solo podfa vislumbrarse en la dpoca contemporanea (Ibidem). ^C6mo 
armonizar la instancia tipicamente moderna de la subjetividad e individualismo, 
de la personalidad fundada en la libertad de la autoconciencia, de una razon 
que se erige (frente a la tradition) como unico tribunal de su actividad teorica y 
prdctica - todo lo cual coincide en Hegel con la particularidad del propietario 
privado en la acepcion que la realidad y la economfa politica saben darle; 
icomo armonizar entonces esta instancia con una articulation politica totali-
zante y organicista, que la conserve pero absorbiendola, que la respete pero 
plegandola a las exigentias del interns comunitario? Esta cuestion condujo a 
Hegel no s61o a la elaboration de una metaffsica idealista que resuelve el nexo 
entre lo particular y lo universal vali&idose de la mediacion especulativa y ex-
trapolando luego tal "conciliacion" a todos los ambitos del sistema, sino tam-
bidn al estudio de los aspectos econ6micos y sociales de la esfera que le asigna 
al particularismo en el edificio sistematico: la sociedad civil19 

7 8 Ademas de la Observacidn al #185, es oportuno considerar tambiSn la Observa-cidn al #124: "El derecho de la particularidad del sujeto a encontrarse satisfecho o, lo que es igual, el derecho de la Ubertad subjetiva constituye el punto central y de viraje entre la antiguedad y la epoca moderna. En su infinitud, este derecho esta expresado en el cristianismo y txansformado asf en principio universal efectivo de una nueva forma del mundo". Cf. asimismo el Prefacio, donde Hegel aflrma que "la republica plat6nica —que suele ser consideiada como enunciation proverbial de un ideal vacio- no es mas que la captation esencial de la naturaleza de la unidad griega", pues lo que Platon preten-dio con su construction politica fue dominar "el principio mis profundo" de la "libre personalidad infinita", que estaba disolviendo la eticidad primitiva (FD, Pref p. 24). Cf. tambien la Observacidn al #46 y los Agregados a los #184, #185 y #162. Sobre la evaluation historico-filosofica del Cristianismo por parte de Hegel, cf. Rosenzweig (1920) I, p. 197 ss.; II, p. 78 ss., quien destaca el pasaje de la problematica de la igualdad, en el joven Hegel, al de la justitia como reconocimiento e integration de la propiedad privada en el totum, o principio de la subjetividad cristiana, en las obras sistematicas; asimismo cf. Lowith (1949) p. 72 ss. Un texto decisivo sobre esta racionalidad especulativa del cristianismo es el #482 y su Observacidn de la Enciclopedia. 
7 9 "Conservada en el orden objetivo en conformidad a el y al mismo tiempo en su derecho, la particularidad subjetiva deviene principio de toda unification de la sociedad 
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H. EL "SISTEMA DE LAS NECESIDADES" 
49. EL TRASFONDO HISTORICO 
La sociedad civil surge ante la disoluci6n de la unidad basada en vfnculos 

de sangre, inmediatos, es decir ante la introduction de la diferencia en la uni-
dad primordial: "los momentos ligados en la unidad de la familia, en cuanto 
idea etica que esta aun en su concepto, deben ser separados de este y alcanzar 
realidad autonoma: el estadio de la diferencia (...). Esta relaciOn reflexiva ex-
presa entonces ante todo la p^rdida de la eticidad, (... y) al ser como esencia 
necesariamente lo que aparece (...), constituye el mundo fenomenico de lo eti-
co: la sociedad civil" (FD, #181) 

Ademas de la referentia directa a la Doctrina de la esencia como modulo 
logico subyacente,80 Hegel resalta aca como la funcion doctrinal del segundo 
momento de la Eticidad consista en conceder su derecho a la "diferencia" 
que disuelve la inmediatez pre-reflexiva prevaleciente en la familia. En este mis-
mo pardgrafo destaca tambien cdmo lo universal, si bien no es aniquilado —no 
podrfa serlo— por la irruption de la escision, permanezca de todos modos en 
si, imperfectamente presente, oculto por el caos de acciones desorginicas, 
atomicas, envuelto en una dialectica imperfecta e insuficientemente rational 
pues no llega a "superar" (a la manera especulativa) lo particular.81 

En esta section Hegel da una description rica en sugerencias de la red de 
nexos interpersonales vigentes en una sociedad de productores privados in-
dependientes, una sociedad en la cual el intercambio tendiente a satisfacer 
las necesidades individuales se opera bajo la forma del mercado. El modelo 
hegeliano del "sistema de las necesidades" resulta ser asf la transcription 
idealista de la tematica de la economfa polftica cMsica. En ambos casos (apro-
ximaciOn especulativa y aproximaciOn cientffica, con sus lfmites y virtudes), 
el objeto es el mismo: la sociedad capitahsta de la epoca, en cuanto sistema 
donde la instancia de universalidad, de nexo comunitario o entrelazamiento de 
"la subsistencia, el bienestar y la existencia juridica" (FD, #183) de cada ciu-
dadano con los de los demds, surge como armonfa necesariamente relativa a 
partir de la inevitable y efectiva desarmonfa entre los mismos miembros de esa 
sociedad. Para Hegel, esta ligazOn entre las partes del todo funciona como 
necesidad ciega, ajena a la conciencia de los sujetos del proceso, y se configu-

civil, del desanollo de la actividad pensante, del m6rito y del honor. El reconocimiento y el derecho de que lo racionalmente necesano en la sociedad civil y en el estado acontez-ca simultaneamente como mediado por el arbitrio, es la determination mas cercana a lo que en la representation comun se llama libertad" (FD, #206 Obs). 
8 0 En la cita transcripta hemos omitido la remisi6n que Hegel hace a los correspon-dientes paragrafos de la Enciclopedia: #112, #131 ss. (de la tercera edition). 
8 1 "La universalidad tiene aqui como punto de partida la independencia de la parti-cularidad y, desde este punto de vista, la eticidad aparece asf como perdida (...). Tiene lugar ahora la relation por la cual lo particular debe ser lo que me determina antes que cualquier otra cosa, y de tal modo se elimina la determination etica" (FD, #181 Agreg). 
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ra como un "estado exterior, estado de la necesidad y del entendimiento" 
(Ibidem). Las partes se hallan en oposicidn porque la sustantia vive aquf su 
"escisidn" en "momentos" que alcanzan una "existencia propia", entrando en 
colisidn mas o menos abiertamente (cf. FD, #184). De este conflicto en y del 
mercado nace sin embargo la consonancia de intereses, en parte en virtud del 
proceso mismo (y sera, dijimos, una armonfa relativa y peijudicial para la "ma-
sa" de la poblacion), en parte por la accion de lo eticamente superior. Como 
veremos, esto liltimo serf lo determinante. 

50. LA DIALECTICA DE LAS NECESIDADES 
Hegel no se limita a una descripcidn de una realidad nociva para la integri-

dad de la sustantia etica. Fundamentalmente denuncia sin ambages (aunque 
tambien desde su peculiar dptica idealista) las consecuentias sociales y morales 
conexas a tal situacidn. El "sistema de las necesidades" es un motor alimentado 
con el combustible del egofsmo. Por ello, y en plena conciencia del derecho de 
la subjetividad, Hegel no postula su elimination, pero critica duramente su 
absolutizacidn unilateral, el afSn desmedido de satisfacer lo personal desintere-
sandose de lo general: "la particularidad para sf, al ser por un lado satisfaccidn 
desenfrenada de sus necesidades, del arbitrio contingente y del deseo subjetivo, 
en su gozo se destruye a sf misma y destruye su concepto sustancial. Por otro, 
al estar infinitamente enardecida y en total dependencia de la contingencia 
exterior y del arbitrio, pero tambien limitada por el poder de la universalidad, 
es la satisfaccidn contingente de las necesidades tanto contingentes como nece-
sarias" (FD, #185). 

De haber un movimiento abierto en el sistema cerrado y concluyente del 
idealismo hegeliano, ese no es otro que el representado por las diaiecticas de 
las necesidades (Bediitfnissen) y de la polaridad miseria-riqueza en la sociedad 
civil; figuras estas que alimentan una tensidn que permanece irresuelta por la 
falsa (arbitrariamente concedida) movilidad de la sustancia-sujeto. 

Atrafdo por la din&nica real del objeto que tiene ante sf y a su vez moti-
vado a negar la naturaleza esencial de tal realidad para poder integrarla en un 
dmbito "etico" superior, Hegel logra ofrecer una visidn global de esa alternan-
cia ininterrumpida de deseos y satisfactions —inagotables aqueilos, provisorias estas—, que da impulso a la actividad productiva de la sociedad industrial mo-
derna. A diferencia del animal (con un numero limitado de necesidades y de 
medios para satisfacerlas), el hombre es la universalidad del deseo contfnuo; 
su actuar estd caracterizado por "la multiplication- de las necesidades y de los 
medios y luego {... por] la descomposicion y diferenciacidn de la necesidad 
concreta en partes y lados individuates, los que a su vez se transforman en dis-
tintas necesidades particubrizadas y por ello mas abstractas" (FD, #190). Un 
perpetuum mobile en el que la necesidad y el deseo se reciclan a sf mismos. 
Satisfacerse es generar nuevas insatisfacciones y de este modo promover el de-
sencadenamiento (tambien ininterrumpido y aparentemente ingobernable) de 
las fuerzas productivas sociales. Necesidades y medios proliferan al unfsono, 
generfndose recfprocamente. Los medios se vuelven "fines relativos" y las 
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necesidades, "abstractas" (FD, #191). "Por liltimo, no es mas la necesidad lo 
que debe ser satisfecho, sino la opinion, y es propio de la cultura descomponer 
lo concreto en sus particularidades" (FD, #190 Agreg). 

La elevation y educaci6n del hombre a partir de su condition natural y 
casi animalesca pasa entonces por esta fatiga de la cultura y del trabajo, impul-
sada por la dialectica de la "necesidad" y el "medio". Por ser llevada a cabo 
por el entendimiento, conduce a la abstracci6n de lo "inmediato", es decir a la 
multiplication y parcializaci6n de lo natural (lo inmediato) como unico instru-
mento formativo que el hombre ha sabido forjarse para elevarse por encima de 
la inmediatez misma (cf. FD, #190 Agreg. y #194). 

Retomaremos luego esta tematica. Observemos ahora que el prop6sito de es-
tos paragrafos es fundamentalmente destacar el efecto que produce la tension no 
suprimida entre individualidades insatisfechas ("satisfaccion contingente" de 
lo necesario y de lo contingente, lefmos en el #185) o resuelta insuficiente-
mente (como mera universalidad "externa"); un efecto que para la visidn etica 
hegeliana es el reverso negativo del impulso y desarrollo social que el egofsmo 
genera con su dialectica: 

"En estas oposiciones y en su complejidad, la sociedad civil ofrece el es-pectdculo del libertinaje, de la misera y de la corruption ffsica y moral comlin a ambas" (FD, #185). 
La denuncia es sin medias tintas. En el Agregado correspondiente, se recal-

ca el 'libertinaje desmedido" y la "mala infinitud" del deseo infinito, que se 
corresponden dentro del mismo espacio social con el pdo antitetico de la "pri-
vation e indigencia", igualmente desmedidas. Pese a que el cuadro de este de-
sequilibrio y desarmonfa esta pintado dentro del marco descriptivo de la res-
puesta platonica a la action disolvente del individualismo en la eticidad clasica, 
sus tonahdades obscuras cubren imagenes mas modernas. Detras de o conjunta-
mente con esta ilustracion historico-filosofica, Hegel alude a las sociedades 
capitalistas mas avanzadas de su tiempo —como la inglesa, pionera de la revolu-
tion industrial (cf. FD, #245 Obs)—, las que juzga como la deformation de 
aquello que solo en el estado etico encontrara su canalization organica. La de-
famation o absolutizacion individualista consiste en que se permita la perse-
cution del interes personal sin que ello se articule conscientemente con los re-
quisites comunitarios; en que la integration social del trabajo personal sea 
fortuita, entendido este tanto como actividad (el desempleo es prueba de 
ello) cuanto como producto (las crisis revelan el defasaje produccion-consumo); 
en que la satisfaccion de las necesidades sea en consecuencia contingente, 
pues todo depende de la mecanica supra-individual del mercado; en el maqui-
nismo visto como atrofia de las potencialidades creativas del hombre; en la po-
laridad clasista y en el surgimiento de una gran masa de asalariados que, en su 
desorganizacion, ven su subsistencia amenazada por los imprevistos de losme-
canismos econ6micos; en la plebe que sobrevive alienada respecto de todo sen-
timiento etico, etc. Todos estos rasgos encuentran su reconocimiento filosofico 
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en el sistema, fndice elocuente de la receptividad hegeliana de una problematica 
contemporanea. 

51. EL RECONOCIMIENTO DE LA SUBJETIVIDAD 
La degradation moral conexa al gran desarrollo productivo moderno obe-

dece a una mediacion imperfecta entre lo particular y lo universal, por la cual 
el primero se compone solo exterior y contingentemente con el segundo, que 
sin embargo lo sostiene. Al individuo egofsta, lo incondicionado se le aparece 
como condicidn o medio para alcanzar sus objetivos particulares: "como ciu-
dadanos de este estado [de la necesidad externa], los individuos son personas 
privadas que tienen como fin su interns personal. Al estar mediado por lo uni-
versal, que se les aparece como medio, este fin puede ser alcanzado por los 
individuos solo si ellos determinan de una manera universal su saber, su querer 
y actuar, y se convierten en miembros de la cadena de esta conexion" (FD, 
#187). 

La clave de esta problematica esti en la manera como el individuo se in-
tegra en la conexion y se vuelve miembro de una totalidad que, por preceder 
a la del estado, es relativa e inestable. Ello se opera en un doble piano: a) el del 
desarrollo del proceso econdmico mismo; y b) el de la estructuracion de las 
"diversas particuiaridades" (los individuos) en instituciones que reflejan la etici-
dad superior (estamentos, corporaciones, drganos administrativos). 

Con relacidn al primer aspecto, Hegel acoge y comparte los resultados 
teoricos de una ciencia eminentemente "intelectualista", la economia poli-
tica, pues es consciente de que sdlo ella puede ofrecerle los instrumentos con-
ceptuales adecuados para la interpretation de la sotialidad peculiar del 
bourgeois moderno (cf . FD, #190 Obs). Hegel participa entonces del credo 
basico de la ciencia econdmica de su epoca. Pese a que el si mismo es lo prime-
ro para el individuo que actua movido por sus necesidades, la fuerza del proce-
so generado por la infinitud de impulsos egofstas es tal, que arrastra a cada 
uno de los miembros constriftendolos a todos a someterse a lo universal. Es 
decir, objetivamente y mas alia' de sus conciencias particulares, los individuos 
estan inmersos en una dinamica que conduce a la realization armdnica —al 
menos en un grado considerable— del interns general. El cual coincide asf con 
el del Logos: "el interes de la Idea no reside en la conciencia del miembro 
de la sociedad civil", mas el proceso se desarrolla igualmente, por encima 
dirfamos de sus mismos participates (cf. FD, #187). 

En cuanto al segundo aspecto, observemos qUe esta reception estd condi-
cionada por la finalidad que anima el proyecto hegeliano, que no es precisa-
mente la de un analista desinteresado, sino la de quien busca incidir polftica-
mente en la marcha de los acontecimientos para modificarla, aun cuando de 
a esta intervention regeneradora la forma de un discurso especulativo sobre 
lo "verdaderamente rational" y, a su manera, "objetivo". Dicha finalidad 
6tica se traduce —como veremos- en la atribucion de una funcidn correctiva 
a determinadas instituciones operates en la sociedad civil misma y que prepa-
ran el pasaje al estado. 
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En resumen: Hegel buscard corregir esta armonia intelectualista, a causa 
de la imperfection congenita de la misma (el individualismo excesivo), a tra-
ves de esquemas organicistas menos aleatorios, en la medida en que expresaran 
la action etica de la verdadera universalidad; de todos modos, un presupuesto 
firme de su doctrina es el reconocimiento del respeto que la totalidad sustan-
cial debe tener para con la particularidad de la conciencia individual. Juicio 
negativo, el suyo, sobre los efectos a los que conduce la abstraction y unilatera-
lizacion del principio de la libertad del individuo; pero tambien madurez o pru-
dencia (respecto de algun ensueno juvenil), que nos atestiguan la conciliation 
de Hegel con su 6poca y su confianza en que la razon prevalece solo si respeta 
lo que es mashostil a sometersele. 

Se tratara entonces de llevar al terreno prictico la "mediacion que se elimi-
na a sf misma", encauzando el atomismo y la dialectica de las necesidades me-
diante la acciOn superior de lo etico, haciendo prevalecer lo politico sobre lo 
economico y dando a este su justa dimension en el marco de aqu61. ^Como? 
Hie Rhodus. Esta es la "rosa" que puede hacer "saltar" la conciliation filosofi-
ca y Hegel sabe que su proyecto, en el fondo de la intention que lo anima y 
mas alia de la pirotecnia verbal de sus pol6micas, esta tan igualmente modela-
do como un deber ser frente a la indocilidad de lo real, como otros que 61 cri-
tica por el mismo motivo. 

m. HEGEL Y LA ECONOMIA POLITICA CLASICA 8 2 

52. IMPORTANCIA DEL TEMA 
El "sistema de las necesidades", primer aspecto de la sociedad civil hegeliana 

y exposition de "la mediaci6n de la necesidad y satisfaccion del individuo por su 
trabajo y por el trabajo y la satisfaccion de las necesidades de todos los demas" 
(FD, #188), 8 3 nos pone ante la cuestion del nexo entre la propuesta hegeliana 
y la economfa politica, ciencia que enfoca al hombre precisamente como 
miembro de la civil society, es decir, en sus relaciones interpersonales como 
productor de riquezasy partfeipe de la division del trabajo y de una determina-

8 2 La cuestion de "lo economico" en Hegel -respecto de la cual se ha pasado desde la quasi desatencion a la exagerada atribuci6n de una importancia decisiva en la formation del pensamiento hegeliano (valga Solari (1931) en cambio como ejemplo de equilibrio interpretativo)-, es objeto de analisis de gran parte de la literatura reriente, en cone-xion logica con el tema de la sociedad civil (cf. nota 75). En tal sentido, cf. Himmer (1928), Kraus (1931), Hohne (1931), Lukacs (1948), Hyppolite (1951), Chamley (1963), (1965) y (1969), Salvucci (1966), Barcella (1967), Riedel (1969), pp. 75 a 99 y (1970), Consiglio (1969), M. Rossi (1970 a) pp. 334 a 360 y (1970 b) pp. 197 a 238, Hegel-Jahrbuch 1971, Bodei (1972) y (1975 b), KSnigson (1974), Baiale (1975), Veca (1975), Racinaro (1975), D'Hondt (1977). 
8 3 Los otros dos momentos, cuya funcion sistematica es predisponer para la eticidad aquello que de "inorganico" pervive en el sistema de las necesidades, son la Administration de la fusticia y la Policia y corporaciones. 
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da estructura clasista (con todos los fen6menos conexos a su actividad laborati-
va: intercambio, valor, dinero, crisis, colonialismo; cf. FD, #189 a #204, 
#243 a #248). Aunque una consideration detallada de esta tematica nos ale-
jarfa del propdsito de este trabajo (indicar el motivo logico-metafisico operante 
en las articulaciones fundamentals de la Filosofia del derecho), su importancia 
nos obliga a esbozar algunas ideas sobre esta relacion entre Hegel y la econo-
mfa politica cldsica. 

Los resultados alcanzados por la Hegelforschung impiden poner en discu-
si6n el peso que ha tenido en la genesis y en la posterior elaboration del sistema 
la lectura de los primeros analistas de la sociedad moderna: Ferguson, Mandevi-
lle, Steuart, Adam Smith, junto a Locke, Hume, Montesquieu, Rousseau y 
Kant y, ya en la madurez, Say, Ricardo, tal vez Sismondi.84 Por lo demas, en 
el ambiente cultural germano —ansioso por conocer en los libros lo que la reali-
dad circunstante aun no podia ofrecerle—, estas doctrinas se difundfcn directa-
mente a traves de traducciones o en resenas y articulos, siendo sus principales 
agentes de divulgacidn los exponentes de laPopularphUosophie (Garve, Schlos-
ser, Abbt, Iselin).85 Ello hace comprensible que Hegel se haya visto atrafdo e 
incitado por las circunstantias histdricas (la revolution y el napoleonismo, el 
industrialismo) a prestar atencion creciente a una corriente de pensamiento 
que describia la situation contemporanea con categories realistas. A su vez, 
esta reception suscita en Hegel la necesidad de mediar estas doctrinas ("inte-
lectualistas") con la otra vertiente formativa de su pensamiento, preponderante 
y antitdtica al liberalismo: la tradition clasica de raiz platonica y aristotdlica, 
la idealization de la virtud antigua, la primacia del todo sobre las partes. 

8 4 Bernard MANDEVILLE, The Fable of the Bees or Private Vices, Public Benefits, London 1714 (revisado y ampliado en sucesivas ediciones); David HUME, Essays, Moral and Political, volumen I, Edinburgh 1741, volumen II, Edinburgh 1742; Sir James STE-UART, Inquiry into the Principles of Political Economy, Edinburgh 1767 (una traduction de esta obra se publico en Tubingen entre 1769 y 1772; Rosenkranz (1844) p. 86, in-forma que Hegel escribio un comentario a la misma entre febrero y marzo de 1799); Adam FERGUSON, An Essay on the History of Civil Society, Edinburgh 1767, cuya traduction fue publicada en Leipzig en 1768, y conocida por Hegel en sus anos juveniles (cf. Rosenkranz [1844J p. 14); Adam SMITH, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, London 1776 (utilizada por Hegel en sus lecciones de 1803-1804; Merker [1980] p. 222 nota 21, aclara que la editi6n que uso Hegel no es la traduc-tion de Garve, Breslau 1794-1796, sino una en ingles impresa en Basilea en 1791); Jean-Baptiste SAY, Traite d'iconomie politique, Paris 1803 (el subtftulo de este tratado, que difundio en Europa el pensamiento de Smith, es: Simple exposition de la maniere dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses); David RICARDO, On the Principles of Political Economy and Taxation, London 1817 (su divulgation continental es posterior a la traduction francesa eri 1818, 6poca en que el "pensamiento economico" de Hegel esta ya definitivamente formado; sin embargo, en 1810 Napoleon habi'a hecho publicar en Le Moniteur la traduction de un articulo de Ricardo aparecido un ano antes en el Morning Chronicle sobre el High Price of Bullidn, que Hegel puede haber conocido; cf. Bodei [1975] p. 75, nota 106); J-C. L. Simonde de SISMONDI, Nouveaux principes d'iconomie politique, Paris 1819, pero donde desarrolla las ideas ya expuestas en el ar-ticulo "Political Economy" de 1815 para la Edinburgh Encyclopedia de Brewster. 
8 5 Cf. Riedel (1969) p. 77. 
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53. LA RECEPCION DE LA CIENCIA ECONOMICA EN LA ELABORACION DEL SISTEMA 
Los escritos "teolOgicos" juveniles son el fruto de quien visualiza en el 

andlisis del fen6meno religioso, con todas sus conexiones polfticas y sociales 
que configuran una suerte de proto-filosoffa de la historia de la humanidad, 
un amplio campo de estudio o, mejor aiin, el tinico en el que se decide la signi-
fication de la filosofia misma. La temdtica dominante en ellos es la del destino 
del Volksgeist, lo cual presupone el drama de la escision y el anna de concilia-
cidn; correlativamente, la fuerza del amor y la vida como esbozos de dialectica 
y primeras tentativas de recomposicion totalizante. Todas estas meditaciones 
se articulan sobre el fondo concreto que les ofrece la actitud del hombre ante la 
naturaleza, el trabajo y la propiedad. Sin esta ultima proyeccion "economica", 
que no es accesoria sino consustancial al pensar del joven Hegel, seria imposi-
ble comprender el significado existential profundo de los otros temas, como 
tampoco las categorfas y vivencias filosOficas de obras posteriores. 

En los primeros trabajos jenenses mas ligados a esta problematica (el 
Sistema de la eticidad, el Articulo sobre el derecho natural) y en los cursos 
sobre el "espiritu" (1803-1804 y 1805-1806),86 Hegel acentiia la importancia 
(en su contenido y por ende tambien en su ubicaciOn sistematica) del momento 
economico, porque ve en el uno de los polos en torno al cual giran los elemen-
tos mas hostiles a someterse a la conciliation y que plantean asf el dilema que 
el se siente destinado a resolver con su filosoffa. El proWema pdftico, que a lo 
largo de los afios de elaboration conceptual (Berna, Frankfurt, Jena) se mter-
seca con lo religioso y lo metafisico e inspira la estructura dialectica y la tOni-
ca organicista del sistema, es el motivo de la conciliation entre etica y econo-
mia, del necesario prevalecer de la universalidad sobre la particularidad del 
egofsmo individual. Pero con la peculiaridad de que esta integration no impli-
que el inutil (e impracticable) restablecimiento de una unidad ignara de la "di-
ferencia", es decir, de una unidad que rechace el moderno principio de la 
subjetividad y de la propiedad privada. 

Estos presupuestos explican la configuration heterog&iea, a la vez realista 
y metaffsica, que tendri el estado de los Lineamientos: unidad dialectica (to-
talidad presupuesta en el comienzo mismo de la ciencia del derecho como 
"propiedad abstracta" y que se va configurando sucesivamente hasta culminar 
en lo racional en y para sf de la idea etica) de la unidad (lo politico en su senti-
do tecnico de cuadro institutional y de diligencia gubernativa) y de la no-uni-
dad (lo economico, el "reino animal del espiritu" del obrar individualista). 

El resultado de esta fatiga conceptual, ya alcanzado en la Fenomenologia 
y luego articulado en las obras sistematicas, es la aceptacion de las categorias 

8 6 Sobre la evolution de la problematica "economica", en sentido lato, durante los aHos de Jena, cf. Rosenzweig (1920) I, p. 147 ss., Chamley (1963) pp. 15 a 56, (1965) y (1969), Barcella (1967), M. Rossi (1970 a), p. 334 ss., Bodei (1975). 
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de la economfa politica como ilustrativas de la realidad contempordnea, y su 
disposition y elaboration funtionalizadas a las pautas generates del sistema. 
Queremos subrayar lo siguiente: lo que la description gana en adherencia a lo 
factico y en historicidad menos especulativa al recibir el aporte de un pensa-
miento tipicamente iluminista, se cumple sin embargo dentro de los canales 
comprensivos determinados por la tradition cldsica, cuya influencia es deter-
minante del matiz 6tico que en Ultima instancia tiene el discurso hegeliano.87 

Ello implica la convivencia de dos lfneas de pensamiento no fdcilmente conju-
gables, creandose asi una tensidn que repercute a lo largo de todo el proyecto 
de Hegel y que se agudiza en la secci6n que estamos considerando. 

Hegel sabe que es imposible restaurar el nexo entre lo publico y lo priva-
do que imagina como propio de la polis arcaica, pero su intenci6n de recompo-
ner la escision provocada por el derrumbe de tal unidad ante el embate del in-
dividualismo parece provocar una distorsion peculiar en su interpretation de 
los analisis de la ciencia economica. La influencia que £sta tiene sobre Hegel 
se traduce de hecho fie. en la doctrina) en una utilization digamos "libre" 
de la misma o, mejor, subordinada a la legalidad especulativa en vez que a 
los cdnones metodoldgicos de dicha ciencia; lo cual significa simultaneamente 
una restriccidn en los alcances problematicos de las cuestiones abiertas por la 
Economfa politica. Es como si Hegel se contentara con el aspecto exterior y 
meramente descriptivo e interrumpiera su reception de tales doctrinas cuando, 
para mantener la coherencia con el curso conceptual que ellas imponen, se ve-
rfa obligado a desechar su vision dtica personal, su proposito deontico. 0 sea 
que Hegel es receptivo de las ensenanzas de la ciencia economica solo hasta 
el punto en que las mismas dan pie a una denuncia y a una visidn pesimista de 
la realidad, a perspectivas "subversivas" no encuadrables dentro de los lfmites 
que la Eticidad exige para poder ejercer su funcion "conciliante". 

Hegel acepta entonces la ilustracidn de la legalidad inmanente de lo econo-
mico, la "naturalidad" de las leyes del movimiento social tal como las expone 
la Economfa polftica clasica, y lo hace sin ocultar los rasgos negativos que ca-
racterizan la realization efectiva de tales leyes (el "libertinaje", la "miseria" y 
la "corruption ffsica y moral" propios de la sociedad civil). Pero rechaza la 
posibilidad de cuestionar las conclusiones de semejante legalidad "natural" 

8 7 Destacan la influencia aristotelica Rosenzweig (1920) II, p. 85 ss., Basch (1927), Chamley (1963) p. 54 y (1969) p. 147, Riedel (1969) p. 18 y nota 10, y en general pp. 11 a 41. Ilting (1963-1964) en especial pp. 43 a 48, acentua esta influencia al punto de hacer depender la elaboration hegeliana de todo el material doctrinario de la Rechtsphi-losophie (juridico, politico y economico), como asf tambien la comprensi6n de la socie-dad moderna que ella refleja, de la recepci6n de la teorfa de Arist6teles. Bodei (1972) p. 440 nota 121, observa en cambio que la utilization de investigaciones socio-econo-micas en teiminos "fllosoficos" no implica que ello obedezca exclusiva y decisivamente a la influencia de mddulos aristotelicos. Cf. tambien Haym (1857) p. 377. Sobre la lfnea de pensamiento que, desde Plat6n y Aristoteles y a trav6s del medioevo cristiano, llega al Idealismo alemdn y se caracterlza por postular la relatividad de lo economico frente a lo polftico y el sometlmiento del Individualismo a lo comunitario, cf. Sauter (1928). 
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desde posiciones que a 61 le resultan unilaterales y disolventes; su correction 
por el contrario debe ser obra de las instituciones eticas que concretizan his-
toricamente la mediacion "racional". Iiegado al pimto en que la economia 
politica, con su intelectualismo, puede generar una protesta no canalizable en 
terminos de la eticidad idealista, Hegel pasa a combatirla. La clarividencia del 
entendimiento se vuelve miopia, "fastidio moral" (FD, #189 Obs) que atenta 
contra el organicismo estatal porque ignora las instituciones mediadoras y la 
componibilidad de lo individual con lo general en el estado. 

Esta dualidad, si por un lado revela la complejidad de la actitud hegeliana 
ante estos problemas, por otro genera una tension que pervive irresuelta en un 
cuerpo doctrinario que tiene como uno de sus componentes esenciales los 
contenidos de la ciencia economica moderna. Subsiste entonces, en nuestra 
opinion, un hiato entre las dos vertientes del pensamiento de Hegel, una inte-
gration incompleta, tal vez por ser imposible en los terminos del estado etico 
hegeliano.88 La sintesis propiciada entre el organicismo clasico y el individua-
lismo moderno en un modelo que concede demasiado a la contingente y tran-
seunte como para valer cual racionalidad realizada, parece exigir de Hegel un 
compromiso solo relativo con las cuestiones te6ricas mas importantes suscita-
das por la fuente conceptual a la que acude. La solution propuesta por Hegel 
trunca el desarrollo de la tematica socio-economica en el punto en que mis 
deseable seria su profundizacion;la articulation teorica de la organization esta-
tal tapona el discurso digamos "economico", sin que por lo demas la supera-
cion etica parezca alcanzar mas fuerza que la de la prosa idealista. 

IV. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA "DESCRJPCION 
FENOMENOLOGICA" DE LO ECONOMICO 

54. RACIONALIDAD DE LA CIENCIA ECONOMICA 
Pasemos a detallar las consideraciones precedentes acudiendo a los textos 

relativos. Deci'amos que Hegel comparte con la economia politica clisica la 
creencia en que un grado de universalidad o armonia de los intereses individua-
tes contrapuestos en el mercado se alcanza de modo automatico, es decir pres-
cindiendo de la voluntad de los competidores y en virtud tan solo del curso 
"natural" del proceso econ6mico.89 0 sea que reconoce que el movimiento 

8 8 Remitimos a las importantes consideraciones de M. Rossi (1970 b) pp. 209 a 211, quien seiiala una actitud bivalente de Hegel ante la economia politica. Por un lado acepta la exposition que esta ciencia hace de la realidad social burguesa como regida por leyes eternas y naturales; por otro, rechaza su intelectualismo cuando 6ste puede dar lugar a cuestionamientos del ordenamiento socio-poli'tico, alegando que semejante "fastidio moral" es fruto de un pensar "abstracto". 
8 9 Famoso y paradigmatico es el siguiente paso de Adam Smith: "Ahora bien, como cualquier individuo pone todo su empeno en emplear su capital en sostener la industria dom&tica y dixigirla a la consecution del producto que rinde mas valor, resulta que cada 
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social en su conjunto goza de una racionalidad intrmseca, precisamente como 
"sistema de las necesidades". Pese al individualismo aparentemente disolvente 
de todo ordenamiento, la universalidad mantiene su fuerza cohesionante, pues-
to que el extremo de la particularidad llevado por su propio impulso se revierte 
en el de la dependencia recfproca, y en esta dependencia se configura como 
sistema. Bajo el impulso de los fines egoistas, que llevan a cada individuo 
a privilegiar conscientemente la satisfaccion personal sin preocuparse efectiva-
mente por lo general (ni poder hacerlo: elmercado es insondable), se forma es-
pontaneamente una red de intereses armonizados, "un sistema de dependencia 
multilateral, de tal suerte que la subsistencia y el bienestar del individuo y su 
existencia juridica se entrelazan con la subsistencia, el bienestar y el derecho de 
todos, se fundamenta en ellos y solo en esta conexion se encuentran realizados 
y asegurados (FD, #183). 

Si prescindimos por el momento de lo relativo a la "existencia juridica" 
(que constituye el aspecto complementario a lo economico en sentido estricto), 
vemos que esta imagen de la interdependencia involuntaria que reinarfa natuml-
mente entre la "subsistencia y bienestar" de cada uno de los individuos, es si-
milar al esquema bisico de la ciencia economica moderna. El punto de partida 
de esta section de los Lineamientos es comun a todos los tratados de la 6poca: 
el productor privado e independiente. Por ende, Hegel no puede ignorar el con-
flicto que se desarrolla bajo la forma de competencia en el mercado. Pero ini-
cialmente juzga que de esta circunstancia negativa (y es negativa porque nace 
de la ruptura de la "bella unidad" clasica) surge la armonfa y el progreso: 

"En esta dependencia y reciprocidad del trabajo y de la satisfaccion de las necesidades, el egoismo subjetivo se revierte en una contribution a la 
satisfaction de las necesidades de todos los demas" (FD, #199) ; "pro-moviendo mi fin, promuevo lo universal y dste a su vez promueve mi fin" 
(FD, # 1 8 4 Agreg). 

Cierto es que se trata de una universalidad insuficiente y que el ambito re-
flexivo deberd someterse a una disciplina mas rigurosa, para lo cual interven-
drin otras instancias y esencialmente contribuird el estado favoreciendo y 

- guiando este primer nivel de concordia en la discordia. Pero lo decisivo es que 

uno de ellos colabora de una manera necesaria en la obtencion del ingreso anual maximo para la sociedad. Ninguno se propone, por lo general, promover el interns publico, ni sabe hasta que punto lo promueve. Cuando prefiere la actividad economica de su pais a la extranjera, unicamente considera su seguridad y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, s6lo piensa en su ganancia propia; pero en este, como en muchos otros casos, es conducido por una mono invisible a promo-ver un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus prop6sitos, pues al perseguir su propio interes, promueve el de la sociedad de una manera mds efectiva que si esto entrara en sus desig-nios", cf. A. SMITH. Investigacidn sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las na-ciones, trad. G. Franco, M^ico-Buenos Aires 1958, p. 402, el subrayado es nuestro. 
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ya en la base misma del proceso, en la primera inflexion involuntaria de la par-
ticularidad esta operante lo universal. El egofsmo privado, reprochable en la es-
fera moral, se transforma dial£cticamente en una funcion positiva a nivel so-
cial, en resorte del progreso de la sociedad en su conjunto; el deseo de bene-
ficio personal se revierte en utilidad colectiva. Es el esquema smithiano de la 
armonfa natural, un proceso consistente 

"en la mediacidn de lo particular a trav6s de lo universal como movi-miento dialectico, de modo que cada individuo, al lucrar, producir y gozar para sf, precisamente asf produce y lucra para el goce de los de-mis. Esta necesidad que reside en el entrelazamiento unilateral de la dependencia recfproca, de ahora en mas es para cada uno el patrimonio 
universaly permanente" (FD, # 199); 9 0 

es decir, una propiedad estable que a su vez contribuye a incrementar el patri-
monio o capital (Vermogen) de toda la colectividad. 

Especial atencion merece el calificativo de dialectico aplicado al esquema 
de la "mano invisible" de Adam Smith o del "proceso magico" de Mirabeau, 
es decir, a la conciliacion supra-individual y "natural" de los antagonismos, 
porque ello indica el reconocimiento y el elogio hegelianos de la racionalidad 
de la ciencia que lo enuncia. La economia politica ha sabido encontrar, al 
igual que la astronomfa para los cuerpos celestes, las leyes de movimiento 
de los cuerpos sociales. "La economia politica es la ciencia que tiene su 
origen en estos puntos de vista" —Hegel se refiere a los del derecho de la sub-
jetividad— "pero que luego debe presentar la relacion y el movimiento de la 
masa de elementos intervinientes en su determinatez y complejidad cualitati-
va y cuantitativa. Es una de las ciencias que han surgido en la dpoca moderna 
como en su terreno mas propicio. Lo interesante de su desarrollo es que mues-
tra cdmo el pensamiento (Smith, Ricardo, Say) descubre a partir de la infinita 
cantidad de particularidades que inicialmente tiene ante si, los principios 
simples de la cosa, el entendimiento que actua en ella y la gobierna" (FD, 
#189 Obs)?1 Una ciencia entonces que, en este primer momento de incorpo-
ration al sistema, enuncia la racionalidad (intelectualista) que esta detras de la 

9 0 "Estoy en un error entonces al creer que mantengo firme lo particular: lo univer-sal y la necesidad del conjunto siguen siendo sin embargo lo primero y esencial. Me en-cuentro pues, en general, en el estadio de la apariencia, y mientras mi particularidad sigue siendo para mf lo determinante, es decir, el fin, sirvo con ello a la universalidad, que en verdad conserva por encima mfo la potencia ultima" (FD, #181 Agreg). 
9 1 En el Agregado a este #189, la economfa politica es calificada como "una cien-cia que hace honor al pensamiento pues encuentra las leyes para una masa de contin-gencias. Es un espectaculo interesante observar como todas las conexiones son aquf reactivas, como se agrupan las esferas particulares, influyen sobre otras y son a su vez pro-movidas o obstaculizadas por ellas. Digna de atencion es sobxe todo esta interrelaci6n en la que al comienzo no se ciee, porque todo parece confiado al arbitrio de lo singular. Ello tiene su similitud con el sistema planetario, que siempre muestra al ojo movimientos solo irregulares, pero cuyas leyes se pueden conocer siempre". 
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apariencia caotica, la universalidad que —aim en sus limitaciones— pliega lo 
contingente a sus designios, es decir, expone das Versdhnende o instancia de 
conciliation que se perfectionari sucesivamente. 

55. LA NECESIDAD NATURAL Y EL EGOISMO 
Veamos la description hegeliana del proceso impulsado por el afan de los 

"itomos" sociales de satisfacer sus necesidades mediante el trabajo que domina 
la naturaleza y educa al hombre. 

La multiplicidad de necesidades y deseos y de medios para satisfacerlos, 
que a su vez generan nuevas exigencias en un reciclaje continuo, distinguen lo 
hiimano de lo animal (cf . FD, #190). El armazdn fundante de este movimiento 
es ante todo metaffsico: "el espiritu tiene su realidad s61o al escindirse en sf 
mismo; al darse este limite y finitud en las necesidades naturales y en la cone-
xion de esta necesidad externa y precisamente de este modo, al ir configuran-
dose dentro de ellas, superarlas y alcanzar asi su existencia objetiva" (FD, 
#187 Obs). La infinitud de lo finito, el multiplicarse de la particularidad es, 
una vez mas, el expediente del que se sirve lo universal para darse existencia. 
El sujeto es el espiritu que, auto-negindose, se manifiesta; el vehfculo de su 
manifestation es en este caso la necesidad natural, lo sensible del deseo y-la so-
lidez de la objetividad exterior, la materialidad natural que debe apagar el de-
seo y por eso seri "eliminada". Desde esta perspectiva dialectica, aun en lo que 
aparentemente mis lo niega (la naturaleza o "exterioridad en cuanto tal"), 
"el espiritu esta consigo mismo y en su propio lar (einheimischf (Ibidem). 

El proceso toma como punto de partida dado ' lo otro" de lo ideal (la na-
turaleza) y el espiritu progresa y se libera en la medida que ejerce su negativi-
dad sobre esta naturalidad e inmediatez, es decir, a traves del trabajo y la 
cultura (Bildung). Ambas nociones representan el "ascenso", o recuperation 
de una figura mis adecuada a lo en sf, que lo universal (el hombre en cuanto ser 
racional, "portador" del logos) emprende fatigosamente y que no es sino la 
historia misma de la humanidad, desde su rusticidad casi animalesca hasta el 
saber absoluto y el vivir en lo etico. "Por consiguiente, en su absoluta determi-
nation, la cultura es la liberation y el trabajo de la liberation superior, es de-
cir el punto de pasaje absoluto a la sustancialidad infinitamente subjetiva de la 
eticidad, no mis inmediata, natural, sino espiritual y asf elevada a la figura de 
la universalidad" (Ibidem). 

Esta elevation del hombre es el "duro trabajo" para dominar la exigencia 
inmediata del deseo y es tambien la imposition de una regla universal a su con-
ducta. Se trata del "trabajo de la cultura", mediante el cual la voluntad (que 
equivale a la razon misma, sujeto del derecho y de la historia) "alcanza en sf 
la objetividad solo en la cual ella es digna y capaz de ser la realidad de la Idea", 
es decir, construye su mundo e impone su concepto a lo externo. De este modo, 
"la particularidad deviene verdadero ser para si de la individualidad", se reviste 
de un alcance moral ausente de la inmediatez del deseo y del arbitrio y "exis-
te ella misma en la eticidad como subjetividad libre que es infinitamente para 
sf". La cultura entonces, en su definition idealista, es un "momento inmanen-

141 



DIALECTICA Y DERECHO 

te de lo absoluto" (Ibidem): el de la formation del hombre como espiritu sub-
jetivo y de los pueblos como espiritu objetivo. 

En la practica del trabajo contra lo natural, en la culturalizacion o espiri-
tualization del hombre por obra de si mismo (si bien como ap&idice de la sus-
tancia-sujeto), la necesidad que todos tienen del prqjimo se traduce en el 
reconocimiento que cada individuo alcanza como sujeto de necesidades que 
deben ser satisfechas y como productor de medios para satisfacer las ajenas. 
"La universalidad del ser reconocido (...) transforma las necesidades y me-
dios y modos de la satisfaction en concretos, sociales" (FD, #192). Altamente 
significativo es este motivo del devenir concreto del discurso precedentemente 
desarrollado en su "pureza": es entonces en los paragrafos dedicados a la condi-
tion social del individuo que los contenidos hist6ricos comienzan a adquirir 
su relieve mas destacado. La socialization en y por el trabajo y la marcha 
de la cultura son el terreno en que la especulatidn hegeliana se mueve en un 
nivel desconocido anteriormente. Despues de la pureza del Derecho abstracto 
(que funciona como una suerte de 'logica" del sistema iusfilosofico) y del 
formalismo de la Moralidad, recidn ahora entramos en el mundo del hombre 
como sujeto efectivamente hist6rico: 

"En el derecho, el objeto es la persona; en el punto de vista moral, el sujeto; en la familia, el miembro de la familia; en la sociedad civil en ge-neral, el ctudadano (como bourgeois). Aquf, desde el punto de vista de las necesidades (cf. #123 Obs) se trata de lo concreto de la representation que se llama hombre; en consecuencia s61o y tambien por primera vez aquf se habla del hombre en este sentido" (FD, #190 Obs). 

56. CULTURA Y TRABAJO 

El hombre en la materialidad de sus necesidades es a su vez el hombre que 
lucha por liberarse de ellas, por negar la naturalidad originaria y por no obede-
cer a la "contingencia exterior, sino a la interior, el arbitrio", a su propia vo-
luntad (FD, #195). El trabajo funciona como t^rmino medio entre ambos po-
los (entre el sujeto o necesidad y el objeto o medio), o sea, es'la mediacion 
que prepara para las necesidades particularizadas medios tambien particulari-
zados" (FD, #196). Genera asf la diabetica que conduce al refinamiento 
(Verfeinerung), o sea al despertar de las facultades intelectuales, a la p&dida 
de la tosquedad primitiva y al desarrollo de las potencialidades fnsitas y, diga-
mos, adormetidas en el estado natural; y finalmente desemboca en el hijo y en 
la comodidad insaciables (cf. FD, #191 y Agreg'#195). Ya hemos hecho refe-
renda a la agudeza con que Hegel capta la peculiar condition del productor-
consumidor moderno, aprisionado en engranajes cada vez mas complejos que 
encadenan la secuencia de "deseos" y "satisfactiones" y los vuelven siempre 
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provisorios y renacientes, un ciclo infinito fomentado por un mecanismo que, 
en su extension y complejidad, escapa al control de sus propios sujetos.9 2 

"Las producciones humanas" generan entonces, con su esfiierzo, 'la cultu-
ra tedrica" (conocimiento, lenguaje, etc.), lo que Hegel llama 'la cultura del 
entendimiento en general" (FD, #197); y simultaneamente 'la cultura prdcti-
ca", con lo cual alude a las ocupaciones laborativas que, si por un lado no pue-
den escapar al condicionamiento de la materia sobre la que se ejercen, por otro 
revelan la education de la habilidad que prevalece sobre la respuesta instintiva 
u ocasional. Ello distingue al hombre cuhuralizado del barbaro (cf. FD, #197 y 
Agreg). 

Se forma asi un sistema o division social del trabajo y todo esfiierzo huma-
no es objetivo y universal: su sujeto es el hombre como ente colectivo. Pero es-
ta universalidad es imperfecta y la conciencia misma que los hombres tienen de 
ella es tambi&n relativa: opera el entendimiento y ello implica que los protago-
nistas ignoran la marcha del todo en su conjunto (recordemos: el mercado es 
imprevisible) y ademis que la actividad humana pierde la dimension universa-
lizante y polifacdtica que le corresponde segun su en si; ' lo universal y objeti-
vo en el trabajo estd en la abstraction, que efectua la especificacion de los me-
dios y necesidades y que tambi&i especifica asf la production y division del tra-
bajo" (FD, #198). 

Con esta organization de la production, el trabajo se vuelve cada vez mas 
simple y exige menos pericia t^cnica, con lo cual aumenta la erogatiOn de fuer-
za humana y se incrementa la production a la que ello da lugar. Expresandolo 
en terminos especulativos, diriamos que, al profundizarse el proceso de abstrac-
tion, se desarrolla esa forma unilateral de universalidad que es la productivi-
dad sustentada en lo cuantitativo. 

Correlativa y dialecticamente, esta particularizaciOn re fuerza el nexo uni-
versal, pues "lleva a cumplimiento como necesidad total la dependencia y la re-
lacidn reciproca de los hombres para la satisfaction de las restantes necesi-
dades" (FD, #198); es decir, nadie es capaz de proveer con su propia activi-
dad concreta —reducida a la maxima simplicidad— a ninguna de sus necesida-
des personales y pasa a ser un mero eslabon de la cadena de la production y dis-
tribution. El punto mas alto de esta abstraction metaffsica y social, de esta 
universalidad imperfecta e inorganica, es, desde el lado de la actividad produc-
tiva, la maquina (la division del trabajo conduce a la substitution del hombre 
por mecanismos); desde el lado del producto, el valor (lo cualitativo que se 
vuelve cuantitativo, un numero). 

9 2 En el Agregado al #191 encontrainos una imagen smithiana ya utilizada en los cursos de 1803-1804: "Lo que los ingleses llaman comfortable es lo absolutamente inago-table y una progresion al infinito, pues toda comodidad muestra a su vez su incomodidad y estos inventosno tienen fin. Se vuelve asi una necesidad, peio no de quienes la sienten de modo inmediato, sino que es producida por quienes buscan una ganancia de su surgimien-to". La nocion clave en esta dial6ctica es la de "necesidad" (Bedurfnis); cf. Plant (1973) pp. 106 a 118. 
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El valor es la capacidad que pasan a tener los frutos del trabajo de ser inter-
cambiables (cf. FD, #63, #77). A su vez, la realidad concreta o existencia ma-
terial de este valor es el dinero (cf. FD, #63, #299). Nace asi el patrimonio, 
una figura lo suficientemente polfvoca como para abarcar no s61o el producto 
total del trabajo social (una suerte de suma de los patrimonios individua-
tes) y asimismo la fuerza colectiva que se origina con la division del trabajo 
(causa activa de la production), sino tambidn la propiedad de los medios pro-
ductivos (Kapital) y las remunerations salariales con las que asegura su susten-
to quien dispone de tan s61o su habilidad. "Esta necesidad que reside en el 
entrelazamiento reciproco de la dependencia de todos es para cada uno, de 
ahora en mis, el patrimonio generaly permanente", del cual se participa "me-
diante la education y habilidad para asegurar la propia subsistencia" (FD, 
#199). 

Pareciera como si Hegel hiciera reposar el reconocimiento social efectivo 
de la individualidad (consistente esta liltima en el nivel patrimonial de cada 
miembro de la sociedad, es decir, en la riqueza individual), en un elemento es-
piritual: la education y habilidad. Con lo cual la cultura y mas precisamente el 
esprntu, no obstante su forma de entendimiento instrumental, seria el agente 
mediador de los rangos sociales. Su visidn es, sin embargo, mas realista: "la 
posibilidad de participation en el patrimonio general, el patrimonio particular, 
esta determinado en parte por una base inmediata propia (capital) y, en parte, 
por la habilidad, la cual esta a su vez condicionada por aquella, pero tambien 
por las circunstancias contingentes" (FD, #200). Hegel esti tratando la propie-
dad privada efectiva de hombres inmersos en una realidad social, en la cual sus 
roles son los de productores-consumidores. El reconocimiento de la personali-
dad humana, la realization de la condition de "hombre", que fue expuesta en 
la sucesion de sus figuras "puras" en la primera parte de la Filosofia del dere-
cho, recibe ahora sus connotaciones realfsticas. 

Aun con su imprecision, la categorfa del "patrimonio" -elevada sagazmen-
te por Hegel a llave de acceso al reconocimiento social- cubre tanto los medios 
productivos (el "capital", smithianamente entendido como fuente de riqueza), 
como tambien los salarios y otras formas de redito basadas en la "habilidad", 
es decir, en la erogacion de fuerza laborativa. Siendo entonces estas (i.e. el ca-
pital, capacidad de trabajo, las "circunstancias externas" que escapan a la le-
galidad inmanente del proceso, como podrfa ser el clima para el campesino) las 
condiciones del acceso individual a la riqueza, el corolario inevitable es la jus-
tification especulativa de la estructuracidn de los miembros de la sociedad civil 
en grupos distinguibles jerarquica y funcionalmente. Las clases sociales son asf 
una exigencia metaffsica: 'la desigualdad de los patrimonios y de las habilida-
des de los individuos" (FD, #200) y la consiguiente agrupation de los mismos 
en estamentos (Stande) demuestran la interna dialecticidad de la unidad que 
mantiene dentro de si la diferencia. Contraponer a las diferencias "de habili-
dad, patrimonio y aun de cultura moral e intelectual la exigencia de igualdad 
es propio del entendimiento vacio, que toma su abstraction y su deber ser 
como si fueran lo real y rational". Por el contrario, la logica diatectica ensena 
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que ' la razon inmanente al sistema de las necesidades humanas y a su movi-
miento estructura el iesiduo de estado natural en una totalidad organica de 
elementos diversos" (FD, #200 Obs). 

V. LOS LIMITES DE LA ECONOMIA POLITICA 
Si compararamos estos pasos con las consideraciones analogas de las obras 

de Jena (los cursos y la Fenomenologia), no seria diffcil percibir que la expo-
sition de los Lineamienps gana en simplicidad y desarrollo lineal lo que pier-
de en profiindidad y critica de los contenidos reales aludidos. Creemos que 
esta esquematizaciOn y relativo empobretimiento de la doctrina obedece a la 
necesidad que Hegel se autoimpone de no ahondar en la problematizaciOn de 
las categori'as socio-econOmicas que utiliza. Su propOsito es mas bien disponer 
de ellas ajustandolas al modulo fya determinado en la Genciade la Ldgica) que 
mejor garantiza el pasaje de la sociedad civil a la esfera superior, es decir, su 
superacidn en y por el estado. 

En nuestra opinion, ello seria evidente: a) en el tratamiento hegeliano del 
principio rector del movimiento economico, en el sentido mas lato del termino, 
de aquellas sociedades donde division social del trabajo y economia de mercado 
se identifican (identification que Hegel asume sin cuestionar), o sea en la teoria 
del valor; b) en la actitud hegeliana frente a las caracterfsticas negativas de la 
realidad social contempordnea; una actitud que se inscribe dentro del planteo 
general de su denuncia de la "moral abstracta" desde la perspectiva de la "eti-
cidad concreta"; finalmente c) en la ruptura con la economia politica cuando 
£sta puede dar lugar a pietensiones de reformas sociales contrarias al organicis-
mo dtico. Veamos a continuation estos tres aspectos. 

57. VALOR, DINERO Y PRECIO SEGUN HEGEL 
El problema que motiva los esfuerzos doctrinarios de los exponentes mas 

destacados del pensamiento econOmico de la segunda mitad del siglo XVIII 
y primera del XIX (la Fisiocratia, Smith, Ricardo), es la posibilidad de desarro-

v liar una teorfa que, partiendo de la condition de equilibrio entre la oferta y la 
demanda en una sociedad de libre competencia, establezca una conexiOn entre 
el valor de la mercancia (o sea la cualidad especffica del producto individual 
que indica su necesidad de pasar por el examen del mercado para iealizarse 
como producto social) y el trabajo o erogatiOn de energfa ffsico-espiritual en 
la production de la misma. El propdsito es entonces enunciar un principio que 
de cuenta simultineamente: i) de las proporciones del intercambio y en conse-
cuencia de los preciqs\ii) del drigen del excedente en terminos distributives (sa-
larios, beneficios, rentas); y iii) de la dinamica de la sociedad en que rige tal 
principio.93 

9 3 Cf. Schumpeter (1954) pp. 60 a 168, 246 a 268, Meek (1973), Bianchi (1972), Dobb (1973), Napoleoni (1973). 
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En el caso de los Flsiocratas, verdaderos padres de la ciencia economica 
moderna, la nociOn en torno a la cual gira su doctrina es la de "producto neto" 
(surplus), es decir el plusproducto o excedente respecto de los insumos origina-
rios, obtenido al concluir el proceso productivo. El origen de aquello que exce-
de lo necesario para reponer los medios de subsistencia y de production radica, 
segun esta escuela francesa de mediados del siglo XVIII, en la agricultura. Al 
entender el producto neto en t^rminos exclusivamente fisico-materiales (y no 
de valor), es 16gico que privilegien aquella actividad —el trabajo agrfcola— don-
de puede comprobarse, digamos, de la manera mis "evidente", la diferencia en-
tre lo consumido y lo producido, ambos cualitativamente homog6ieos (por 
ejemplo: trigo sembrado y cosechado). La fertilidad del suelo, por ende la "na-
turaleza", es la causa de la productividad (obtencidn de surplus). Sin embargo, 
la carencia de una explication mas general (que para los clasicos s61o puede 
darse en la forma de una teorfa del valor) no obsta para que la Fisiocracia haya 
contribufdo con una de las teorizaciones mas notables sobre la dindmica del 
intercambio y el equilibrio global del sistema, en una sociedad cuyo "ordre 
naturel" no est£ alterado por la ingerencia del poder politico: el Tableau 6co-
nomique. 

Smith, en cambio, resuelve el problema de la productividad (el aumento de 
la "riqueza de las naciones") recurriendo no ya a un tipo especial de trabajo, 
sino al trabajo en general, cualquiera sea la rama donde 6ste se ejerza. Es sufi-
ciente que su organization o division (con las consiguientes simplification y 
reduction de las operaciones laborativas, la disminucion del tiempo de trabajo 
para cada producto y, particularmente, la creciente utilization de mdquinas) 
posibilite el movimiento que transforma una sociedad primitiva y pobre en una 
moderna, empresarial y rica (cf. Riqueza, libro I, capftulo 1). Llevado por su 
optimismo sobre las posibilidades abiertas por la division del trabajo, y por su 
creentia en una armonxa social general lograda por encima y con piescindencia 
de la voluntad efectiva de los participantes en el proceso (enfrentados de hecho 
como productores privados), Smith propone como instancia explicativa de la 
dinamica del mercado una teorfa del valor que remite al trabajo que con el pro-
ducto puede adquirirse o disponerse Qabour-commanded) como condition de 
la circulation de la mercancfa en la sociedad moderna. Lleva asf a primer piano 
el tipo de intercambio (mercancfa por trabajo) propio de las condiciones capi-
talistas, especfficas y que las distinguen de las vigentes en sociedades meramen-
te mercantiles. En este ultimo caso, o sea cuando a) el productor es al mismo 
tiempo propietario de la totalidad de su producto y por ende del excedente 
que cambiard en el mercado por aquello que necesita; y b) la production estd 
finalizada prevalentemente al consumo mds que a la ampliation (mediante la in-
version) del proceso productivo mismo;es decir, en "el estadio primitivo y bar-
baro que precede a la acumulaciOn del capital y a la apropiaciOn de la tierra", 
el trabajo que da razOn de las proporciones del intercambio es el trabajo con-
tenido, necesario a la producciOn de las mercancfas que, de este modo, encuen-
tran en si mismas la peculiaridad que las vuelve homogdneas mds alld de sus di-
ferencias cualitativas. 
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Pero esta noti6n (valor-trabajo contenido) no puede tener vigencia, segtin 
Smith, cuando el valor debe cubrir tambien la cuota de ganancia del propie-
tario del producto, el cual no es su productor inmediato. Ahora, en la situation 
moderna, el trabajo contenido (que en Smith coincide con el salario) es menor 
que el labour commanded, pues la mercancia debe contener en su valor relativo 
tambMn los r^ditos extra-salariales: el beneficio del capitalista y la renta del 
propietario de tierras (cf. Riqueza, libro I, capitulos 5 ,6 y 8). 

Dos problemas afectan el planteo de Smith. Ante todo, el recurso a dos 
versiones distintas de una teorfe del valor-trabajo. Pero fundamentalmente, el 
cfrculo en que cae su argumentation. En situation de "desarrollo productivo", 
el valor remite a tres fuentes originarias de ganancias (salarios, benefitios y 
rentas); estas a su vez estan determinadas por los "precios" o tasas naturales 
de tales ingresos, traducibles, en ultima instancia, en trabajo disponible o sea en 
salario, que actua como medida del labour commanded. Lo cual significa que 
el valor de una mercancia esta determinado por el valor de otras mercancias 
(aqu&las que componen los me dios de subsistencia y reproduction obtenibles 
con el salario): el valor del trabajo es la causa del valor. 

Smith ha intuido la importancia que tiene el cambio de mercancia por 
trabajo, (y 6ste es el sentido de su teoria del valor-trabajo demandable, a dife-
rencia de la notion de "trabajo-contenido". Con aquella vislumbra la idea del 
beneficio como "deduction", pero cae en una explication circular; con esta evi-
ta la circularidad (pues el trabajo que cada mercancia exige para ser produtida 
es medible en tiempo de trabajo), pero no logra explicar el origen del benefi-
cio. Al no ofrecer una respuesta satisfactoria al problema de la medida del va-
lor, tambi&i los precios carecen de una fundamentaciOn adecuada. 

A favor de la coherentia y unicidad de la teoria explicativa, Ricardo afir-
ma que en toda situation (tanto en el "estadio primitivo" como en condicio-
nes de desarrollo, tanto en el pre-capitalismo como en el capitalismo) el valor se 
deteimina por el tiempo de trabajo necesario para produtir la mercancia. La di-
ferencia entre el salario y el valor del producto es, para el autor de los Princi-
pios, una cuestion que atafie exclusivamente a la esfera distributiva; es decir, 
concierne al conflicto entre benefitios y salarios por representar una mayor 
cuota del excedente, pero no debe ser conducida al ambito productivo ni a la 
relation peculiar entre mercancia y trabajo (como creia Smith). No es necesa-
rio entonces adoptar la notion de labour-commanded como alternativa a la de 
valor-trabajo contenido. Esta ultima rige la formation del valor en toda socie-
dad de productores privados independientes. 

Ricardo no problematiza la genesis del valor y de la ganancia, sino que 
apunta exclusivamente a determinar cuantitativamente las razones de intercam-
bio o valores relativos y la tasa de beneficio. De hecho, la tecnologia da cuenta 
del excedente, y la funcion de la teoria del valor (expuesta sin las "incoheren-
cias" de Smith) es la de estudiar la circulation del plusproducto entre las clases 
y el equilibrio de ello resultante (cf. Principios, capitulos 1,4,30) 

El problema de la propuesta ricardiana, en cambio, es el de explicar la me-
diation entre valor y precio cuando e'ste sufre variaciones que no obedecen a 
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cambios en la cantidad de trabajo contenido. O sea, cuando la tasa de beneficio 
unica para todo el sistema, que se establece por obra de la competencia, lleva a 
la formation de precios distintos para mercancfas que contienen la misma can-
tidad de trabajo, pues la relacion entre capital fijo y circulante es diversa en 
cada caso. Cuando la tasa media de beneficio no coincide con las tasas particu-
lates que reflejarian las relaciones de intercambio en t&minos de valor, Ricardo 
reconoce —junto a la teorfa del valor-trabajo contenido— otra causa en la de-
termination de los valores relativos: la action de la oferta y demanda. Esta difi-
cultad (la variation de los precios sin que varien los valores) se presenta tam-
bien cuando se produce una mutation en el salario. Ricardo se ve obligado en-
tonces a admitir una segunda causa de determination del valor, con lo cual pro-
cede como si no existiera diferencia sustancial entre valores y precios y como 
si las leyes que rigen a 6stos incidieran inmediatamente sobre aqudllos. 

Este problema de armonizar la determination del valor segiin el trabajo 
contenido con la formacidn de los precios en el mercado libre se sintetiza en la 
btisqueda ricardiana de una medida invariable del valor, que estaria dada por 
una (hipotetica) mercancfa que ccmtuviera siempre la misma cantidad de tra-
bajo y pudiera servir como criterio unico e inmutable de las relaciones de in-
tercambio. A estas dificultades cabrfa sumarles tambidn las inherentes a la tesis 
que determina la magnitud de la tasa media de beneficio en funcion de la tasa 
correspondiente en la agricultura, la cual dependerfa a su vez de la fertilidad del 
suelo y condicionarfa la renta. 

Retornemos a Hegel. En su personal recepti6n de la economfa politica, 
estd mas interesado en mantener k continuidad del discurso metaffsico-antro-
poldgico segiin el modulo especulativo en el que lo ha planteado, que de ahon-
dar los problemas teoiicos propios de la ciencia econ6mica, de los que presumi-
blemente ni siquiera es consciente. En el tratamiento del tema del valor, ello 
da como resultado una formulation insuficiente y ambigua, si se la compara 
con la de los modelos en que se inspiran sus observaciones sobre la dindmica de 
la sociedad civil.94 

9 4 Si bien nuestra evaluation es diversa, compartimos las opiniones de Chamley (1969) p. 1S6 ss., cuando observa que, pese a conocer a Smith, Hegel opta por la teorfa aristotelica segun la cual la necesidad es el fundamento ultimo de la conmensurabilidad del valor; cf. tambi6n su (1963) pp. 26 y 27. Consigho (1969) pp. 221 y 222 compara las ambigttedadesde Hegel con las presentes en Smith mismo, y Barcella (1967) pp. 13 a 18, destaca la paradoja hegeliana de mantener una conception subjetivo-utilitaria del valor pese a rechazar el utilitarismo y el egofsmo burgu6s en nombre de la eticidad. Lu-kacs (1948) pp. 252 ss. y 451 ss., acentua la importancia de los estudios econ6micos de Hegel para la elaboration del sistema, lo cual serfa evidente en la concepti6n del tra-bajo como autoproduccion del hombre. £1 pensador hungaro entiende que Hegel, excesi-vamente influentiado por Steuart y limitado por el atraso alemin (una tesis esta a la que Lukacs recurre para expHcar todos los aspectos del pensamiento hegeliano que contra-rian sus hipotesis interpretativas sobre el caracter "progresista" y pre-marxista del idea-lismo de Hegel), oscila entre teorfa atternativas sin llegar a descubrir el plustrabajo y la plusvalfa, aunque estableciendo iguahnente las bases para el posterior analisis marxista (por ejemplo, en lo concerniente al "fetichismo": cf. pp. 470 y 471). Kdnigson (1974) 
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En la section sobre el Derecho abstracto de los Lineamientos, el valor es 
definido en funcion de la necesidad que la cosa satisface: el presupuesto hege-
liano es la posibilidad de transformar en determinatez (Bestimmthdt) cuantita-
tiva la capacidad cualitativa o "utilidad especffica" de la mercancia, y de com-
parar asf todos los productos entre sf (cf. FD, #63). El punto firme del razona-
miento hegeliano es que la instancia que permite el intercambio -el valor— es 
el resultado de la universalization de lo cualitativo por medio de la superacion 
dialectica del rasgo que particulariza y distingue cada objeto. El valor represen-
ta una consideration mas "universalizante" de los productos del trabajo huma-
no en la forma de unahomogeneidad cuantitativa, la cual se asienta en el carac-
ter mds general que adquieren las necesidades, y con ellas la cualidad (utilidad) 
de la cosa que las satisface, con la ampliation de la division del trabajo. 

En una Anotacion personal a este #63, Hegel define el valor como 'la posi-
bilidad, que se conserva a si misma, de satisfacer una necesidad", en el sentido 
de que en la production en gran escala se pierde la conexion inmediata del pro-
ducto con las necesidades y, en consecuencia, sdlo como valores pueden las co-
sas mantener su condition de medios de satisfaccion de necesidades (tema par-
ticularmente desarrollado en los cursos de 1803-1804). 9 4 a La peculiaridad de 
ser "comparable", junto a la caracteristica de "necesidad en general" (abstrac-
ta, gene'ricamente humana) que, con el progreso de la division del trabajo, la 
mecanizacion y el refinamiento, adquiere la necesidad individual concreta y 
que exige como correlato o medio de satisfaction tambien una "abstraction", 
configuran la "universalidad" o "valor" de la cosa. En el Paragrafo correspon-
diente, la idea es expresada de esta manera: "en el uso, la cosa es individual y 
estd determinada segun la cualidad y la cantidad, y se relationa con una necesi-
dad especffica. Pero su utilidad especffica, en cuanto determinada cuantita-
tivamente, es al mismo tiempo comparable con otras cosas de la misma utili-
p. 19 ss., encuentra que la bttrgerliche Gesellschaft ha sido estructurada sobre la base de las categorias economicas de Smith. Para Kraus (1931) pp. 27 y 28, en cambio, la fun-cion del concepto smithiano de "trabajo" estaria finalizada al mecanismo de mercado, mientras que en Hegel operaria como principio formativo que desemboca en un todo social de corte organitista, en un "lebendigen Gesellschaftorganismus". Racinaro (1975) p. 115, entiende que el insuficiente desarrollo de la teoria del valor pierde signification ante los resultados que Hegel ha sabido extraer de su analisis del valor de uso, en lo con-cerniente al nexo entre economia y politica en el estado moderno. Asimismo, sobre Steuart y Smith con relation a Hegel, cf. Rosenzweig (1920) I: p. 148 ss., y II: pp. 108, 119,148,161 ss.; sobre el tema de la Anerkennung, cf. Euchner (1973) p. 150 ss. 

9 4 a 'El trabajo de todo el pueblo se interpone entre el ambito de las necesidades del individuo y su actividad para satisfacerlas y el trabajo de cada uno es, con relation a su contenido, un trabajo universal para las necesidades de todos, asicotno para la adecua-don a la satisfaccidn de todas sus necesidades; es decir, el trabajo tiene un valor. Su trabajo y su posesion no son lo que son para el individuo, sino lo que son para todos; la satisfaccion de las necesidades es una dependencia general recfproca; para cada uno de-saparece toda seguridad y certeza de que su trabajo en cuanto individual se adecua inme-diatamente a sus necesidades; en cuanto individuo que tiene necesidades, deviene algo universal", en G. W. F. HEGEL, Jertaer Systementwurfe I (K. Dussing und H. Kimmerle Hrsg), Hamburg 1975, p. 322. 
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dad, tal como la necesidad especifica -para la cual sirve- es al mismo tiempo 
necesidad en general y por ello es asimismo comparable, en lo que hace a su 
particularidad, con otras necesidades; en consecuencia, tambi&i la cosa es com-
parable con aqudllas que sirven para otras necesidades. Esta, su universalidad, 
cuya simple determinatez proviene de la particularidad de la cosa, de manera 
tal que simultdneamente se abstrae de esta cualidad especifica, es el valor de 
la cosa, en el cual estd determinada su verdadera sustancialidad y la cosa es 
objeto de la conciencia. En cuanto propietario integral de la cosa, lo soy tanto 
del valor cuanto del uso de la misma" (FD #63). El aspecto initial de esta con-
ception es el recurso a la utilidad como instancia fundante del valor o inter-
cambiabilidad de las cosas; la universalidad del producto en cuanto valor re-
posa en el hecho que la necesidad que satisface se ha convertido en una necesi-
dad tambien universal. 

Esta sustancialidad, esta universalidad de la mercancfa que explica su ca-
pacidad de circular en el mercado y de intercambiarse por quanta homogdneos, 
reside en el rasgo cuantitativo y como tal permanente —una suerte de identidad 
inmanente y estable— que la cosa adquiere en el mercado, contrapuesto a lo 
particular cualitativo que impide la comparacion de los productos. El valor 
es "aquello que permanece ide'nticamente como propiedad que existe en si'en 
el contrato [y que] se distingue de las cosas externas que en la permuta cam-
bian de propietario. Aquello es el valor, en el cual los objetos del contrato se 
igualan en lo que hace a toda la diversidad cualitativa externa de las cosas entre 
sf; el valor es lo universal de las mismas (#63)" (FD, #77; cf. tambien #80). 

En la Observacidn al #101 lo llama "lo internamente igual de las cosas, las 
que en su existencia son especfficamente bien diversas". Hegel expresa asf con 
claridad que sdlo en cuanto valor un producto satisface necesidades sometten-
dose a la dindmica del mercado: siendo "lo cuantitativo para si"', hace posible 
"el cambio de un algo cualitativo por otro" (FD, #124)y el consiguiente con-
sumo o cumplimiento de la finalidad del trabajo. El valor desarrolla una fun-
ciOn mediadoia entre la oferta y la demanda, y esta constataciOn (obvia) parece 
ser el punto mds alto de la comprension hegeliana del significado de este moti-
vo conceptual, en lo concerniente al movimiento economico de la sociedad civil 
moderna. De aquf en mds, el discurso proseguira mediante la apelation a las 
considerations organicistas de la Sittlichkeit. Ciertamente, Hegel visualiza la 
transustanciacidn que se opera en el producto cuando la mediacion entre pro-
duction y consumo acontece en el mercado y exige, por ende, una equipara-
ciOn o equivalentia que resulta de la negaciOn de lo que los productos tienen de 
cualitativamente especffico y distintivo: "la naturaleza especifica de las cosas" 
se contrapone a "lo sustancial de las mismas, al valor (...), en el cual lo cualita-
tivo se tramuta en determinatez cuantitativa; de este modo, una propiedad se 
vuelve comparable con otra y puede ser comparado lo cualitativamente hete-
rogtiieo. La cosa es puesta asf como abstracta, universal" (Enc, #494). Pero es-
ta comprensiOn del cardcter abstracto (cualitativamente indiferente) del pro-
ducto en cuanto mercancfa, no lo lleva a teorizar un fundamento mas preciso 
para la determination de las relaciones de intercambio. Como si la transforma-
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cidn dialectica de lo cualitativo en cuantitativo y el discurso sobre la cultura y 
el reconocimiento agotaran esta problematica y explicaran satisfactoriamente 
la realization de lo "cuantitativo inmediato" en el intercambio de los algos cua-
litativamente diversos. 

Mds alld de la eventual conciencia del problema, al tener firmemente co-
nexa la instancia del valor con la de las necesidades y asumir el pasaje de esta 
a aquella como algo, a su manera, natural, su doctrina podria vincularse a una 
conception del valor como utilidad, que la escuela marginalista desarrollara 
luego (sobre bases matematicas precisas y en un ambiente ajeno al hegelianis-
mo) con miras a refutar la teorfa cldsica del valor-trabajo, sostenida -como 
vimos someramente— en las fuentes mencionadas por Hegel mismo. Al menos 
en el sentido de que la dimension en que Hegel plantea el volverse cuantitati-
vamente homog6neo de lo cualitativamente heterog&ieo no puede asimilarse 
a aquella en la que lo plantean los tedricos en quienes se inspira y con los 
cuales, por lo demas, comparte la identification de la division social del trabajo 
(un fenOmeno consustancial a la condici6n del hombre como ser social) con la 
production para el mercado (una forma de intercambio histOricamente deter-
minada). 

Esta distancia o alejamiento hegeliano -si asf cabe llamarlo- respecto de 
los autores mencionados no nace de una comprension de las dificultades de la 
teorfa cldsica. La toma de position de Hegel responde a la persistencia del 
esquema subjetivista aristotdlico (Politica I, Etica nicomaquea V) y, en general 
propio de toda explication que ve en el consumo, mas que en la inversion que 
expande el proceso economico mismo, la clave teleolOgica del movimiento so-
cial. Es decir, obedece al punto de vista eminentemente etico desde el cual 
Hegel realiza sus observaciones. Eso sf, fundamentado en la transformation 
dialectica de la determinatez cualitativa en cuantitativa: 

"lo cualitativo desaparece aquf en la forma de lo cuantitativo. Es decir, en la medida en que hablo de la necesidad, esta es el tftulo bajo el cual pueden agruparse las cosas mds variadas, y lo que constituye la comuni-dad de las mismas, es el hecho de que asf pueden ser medidas. El desarro-llo del pensamiento procede aquf desde la cualidad especifica de la cosa a la indiferencia de esta determinatez, por consiguiente a la cantidad (...) En la propiedad, la determinatez cuantitativa que surge de la cualitativa es el valor. Lo cualitativo da aquf el quantum para la cantidad y como tal es conservado al mismo tiempo que superado" (FD, # 6 3 Agreg.). 
La base (real y tedrica a la vez) que explica el valor, aquello que por detrds 

de las proporciones de intercambio da razon de la homogeneidad que permite 
este intercambio mismo, es lo cualitativo, la "utilidad especifica" de la cosa en 
cuanto medio para satisfacer necesidades. El punto crucial del pasaje desde esta 
instancia fundante cualitativa (la subjetividad del deseo y la propiedad del ob-
jeto de satisfacerlo) a la determination cuantitativa y universal es un movimien-
to dialectico asentado en la lOgica. Remitiendo tdcitamente a ella, Hegel no se 
preocupa por detallarlo ni por comprobar si puede tener algun sentido para la 
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explication de la realidad social modema. Tampoco en la secci6n sobre la so-
ciedad civil encontramos un desarrollo conceptual mas profundo, y la mecd-
nica de esta superacion y su traducci6n en relaciones cuantitativas determina-
das quedan soslayadas, si bien es aquf donde deberfa ser considerada mis de-
talladamente, pues se trata de la primera socialization efectiva de lo privado. 

El movimiento se opera sobre el trasfondo de la dialecticidad del "ser de-
terminado" que reclama la dimensi6n cuantitativa como complemento de la 
determinatez cualitativa. Tales avatares 16gicos serian suficientes para expli-
car la transformation del producto o medio (utilidad) en mercancia (valor). 
La circulation es asumida asf como Faktum tambien suficiente para dilucidar 
la cuestion, ya que la cosa se 'libera" al pasar (dialecticamente) a responder a 
una necesidad objetiva. La simple generalization del valor de uso, apoyada en 
un esquema logico, explica la genesis del valor de cambio, que seria la inevi-
table "objetivacion" especulativa de aquei. 

Por lo demas, que Hegel remita de hecho al dmbito distributivo como al 
mas adecuado para entender la realization de este movimiento lOgico e histOri-
co, es el corolario de la funciOn que le asigna al derecho —si se quiere, a la po-
litica— como esfera regulativa y ordenadora del universo de nexos interhuma-
nos, como domestication de la "bestia salvaje" de la economia. Fundamental-
men te, expresa la importancia que el momento del reconocimiento (Aner-
kennung) tiene en la constitution del organismo social: el derecho esta indiso-
lublemente unido, en cuanto sanciOn eticamente superior, al movimiento de 
interrelation social asentado en la dialectica de la cultura. El estado (dpice de 
lo jurfdico) prevalece sobre su momento (aparentemente)hostil;el derecho in-
tegra especulativamente lo econOmico en el totum etico. 

Al circular en el mercado, la cosa pierde lo que de particular podfa contra-
ponerla a la universalidad: lo privado se socializa y pasa a obedecer las leyes 
que rigen el movimiento de la totalidad, ya sean leyes "intelectualistas" (la 
armonid natural de Smith, Mirabeau, Bastiat, etc.) o "rationales" (el funciona-
miento de los institutos eticos). El productor no es un mero poseedor de la 
cosa, sino su propietario; sus clientes no son meros compradores, sino quienes 
lo reconocen como sujeto jurfdico y lo investen del tftulo que lo humaniza. 
En el mercado el hombre abstracto comienza a realizarse como persona. 

Pero volvamos a la mercancfa y al valor. Obscurece en cierto modo sus 
consideraciones sobre este tema el hecho de que Hegel traiga a eolation el tra-
bajo, pues si bien se conecta asf con mayor coherencia a las fuentes que lo ins-
piran, su discurso entra sin embargo en una suerte de contradiccidn con lo ex-
presado en la section sobre el derecho formal. Observando que la transforma-
cion que el hombre impone a la materia para adecuarla a sus fines es un proceso 
de "conformation [que] da al medio" —i.e. a las mercancfas que satisfacen ne-
cesidades— "su valor y finalidad" (FD, #196), Hegel introduce en la argumen-
tation una notidn que, aim en su vaguedad, parece reflejar la influencia de 
la teoria smithiana, alternativa a las nociones expuestas anteriormente. Pero 
todo permanece lo suficientemente impieciso como para que este "valor y fi-
nalidad" pudiera ser la utilidad que presta la cosa. En este caso, es decir to-
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mando la referenda al "trabajo" en un sentido vago, se mantendrfa la coheren-
cia interna; subsistirfa en cambio la contradiction respecto de las fuentes: 
Smith y Ricardo (Say, por el contrario, postulo una teorfa del valor como "uti-
lidad", pero sin llegar a explicar porqu£ el aire o el agua no tienen valor). 

Asimismo, un corolario de esta imprecisi6n (que nace —repetimos— de la 
despreocupaciOn sobre el particular, motivada a su vez por la clave de lectura 
etica que Hegel hace de los textos de la economfa politica cldsica), es la ausen-
cia de un tratamiento del problema del nexo entre el valor y el precio de la 
mercancfa. 0 si se quiere, la asimilaciOn pacifica del valor del producto al pre-
cio de realizaci6n en el mercado, lo cual da un corte "monetarista" a su teorfa 
del valor. 

El dinero es explicado simplemente como la exterioridad simbolica de lo 
cuantitativo, su para-sf sensible: "el dinero[es] lo universal de todos los [pa-
trimonios particulares], en la medida en que estos se hanproducido en la ex-
terioridad de la existencia" (FD, #299 Obs); es decir, el "valor universal exis-
tente de las cosas y prestaciones" (FD, #299). Hegel lo conecta de manera in-
mediata al valor como universalizaciOn abstracta de la utilidad de la mercancfa, 
que encontrarfa asf en 61 (tal como ensefia la logica) el vehfculo material de lo 
cuantitativo. El pasaje de lo individual cualitativo (la cosa como medio) a lo 
universal cuantitativo (valor), y de este a su existencia sensible (dinero) no ofre-
ce de esta manera dificultad alguna; "el valor de una cosa con relacion a la ne-
cesidad puede ser muy variado; pero cuando se quiere expresar no lo especffi-
co sino lo abstracto del valor, entonces esto es el dinero. El dinero repiesenta 
todas las cosas, pero al no representar la necesidad misma, sino simplemente 
un signo de la misma, esta a su vez gobernado por el valor especifico, que 
el expresa solo como algo abstracto" (FD, #63 Agreg, el subrayado es rates-
<ro). 9 4 b La unica interference en el circuito valor-precio es la imprevisibi-

9 4 b En 1803-1804, Hegel se expresaba asf: "estos multiples trabajos de las necesi-dades en cuanto cosas deben asimismo realizar su concepto, su abstraction; un concep-to universal debe ser una cosa tanto como ellas; una cosa que, sin embargo, en cuanto uni-versal, represents todas las cosas. El dinero es este concepto material existente, la forma de la unidad o de la posibiMad de todas las cosas de la necesidad", en HEGEL, Jenaer Systementwiirfe I, op.cit., p. 324. Una cita extrafda del curso siguiente (1805-1806) puede servir a guisa de resumen de las considerationes hegelianas que hemos analizado: "Entre estos multfrles productos abstractos del trabajo debe tener lugar un movimiento, por el cual vuelven a ser la necesidad concreta, es decir, la necesidad de un individuo; este deviene sujeto, que contiene en si numerosas necesidades. El juitio, que los anali-zaba, los contraponfa como abstracciones determinados; la universalidad de los mismos, a la cual el se eleva, es la igualdad de ellos, o sea el valor. En 61 son lo mismo; este valor mismo como cosa es el dinero. El retarno a lo concreto (Concretion), a la posesion, es el cambio. La cosa abstracta presenta en el cambio lo que es, es decir, ser esta transforma-tion de retornar al yo en la cosidad, y precisamente de modo tal que su cosidad consiste en ser la posesion de un otro. Cada uno da su posesion, suprime su ser-determinado (Da-sein) y por el hecho de ser asf reconotido, el otro obtiene eso con el consentimiento del primero; ambos se reconocen —cada uno obtiene del otro la posesion del otro, de modo tal que este «6k> [lo] retibe, en cuanto el otro es este negativo de sf mismo. O sea, como 
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lidad de la oferta y la demanda, un dato de hecho que no afecta la logicidad del 
movimiento. No habrfa entonces obstaculos teOricos para identificar la ex-
presion empirica inmediata de la relation de intercambio de la cosa (su precio 
en el mercado) con su sustantialidad cuantitativa (el valor). Lo cual es de algu-
na manera coherente con la idea que parece tener Hegel sobre la naturaleza del 
valor, pero que desarrollado hasta sus Ultimas consecuencias, debe llevar a la 
elimination de toda referenda al mismo. 

En conclusion: no creemos aventuiado afirmar que Hegel se contenta con 
una suerte de "description fenomenolOgica" del hecho economico o, en sen-
tido mas amplio, antropologico-existential del hombre como productor inserto 
en una red de relationes sotiales en la forma del mercado. Mas que la profundi-
zacion y revision crftica de los temas asimilados y trata dos, siguiendo la direc-
tion que les imprimirin a los mismos motivos cldsicos corrientes tan hete-
rogeneas como el marxismo y el marginalismo por ejemplo, a Hegel le intere-
sa canalizar la sucesiOn de figuras y conceptos de modo que su dinamica 
conduzca hacia las instituciones que encarnan el ideal etico. En el caso de 
la teoria del valor, ella no necesita ser ahondada porque en los terminos del 
planteo hegeliano cumple con creces la misiOn que se le ha asignado: apun-
talar la inserciOn primera de lo privado (el homo oeconomicus del pensamiento 
moderno, atomo constitutivo de la sociedad civil) en el circuito de lo publico, 
el cual se presenta ante todo como la universalidad del mercado y luego, 
frente a la socialization imperfecta que allf se logra, como la solida organi-
cidad de lo jurfdico y del estado. Dado que la suya es una visiOn prevalente-
mente etica, conviene prescindir de una lectura que haga de estas paginas 
de la Filosofia del derecho un texto clasico de la ciencia econOmica. 

propiedad a traves de la mediacion. Cada uno es la negacion de su ser, de su haber, y esto es mediado por la negacion del otro; es solo porque el otro se desprende de su cosa, que yo hago lo mismo- y esta igualdad en la cosa, como su interioridad, es su valor, que tiene completamente mi consentimiento y la opini6n del otxo, lo mio positivo y asimis-mo el ser; la unidad de mi voluntad y la suya, y mi [voluntad] vale como efectiva, exis-tente; el ser reconocido es el ser-determinado, a traves de ello vale mi voluntad, poseo; la posesi6n se transform6 en propiedad. - En la posesion, el ser tiene el significado no espiritual de mi haber como haber de este individuo; aquf en cambio el ser reconocido, el ser de la posesion [implica] que la cosa es y que yo soy, y que la cosa es comprendida co-mo un Sf-mismo (im Selbst). Aquf el ser es un Sf-mismo universal y el haber es un mediar a traves del otro, o sea que es universal. Lo universal es el valor; el movimiento en cuan-to sensible es el cambio- esta misma universalidad es mediacion como movimiento a sa-biendas (wissende)-propiedad, es decir, un haber inmediato que esta mediado a traves del ser reconocido, o sea que su ser determinado es la esencia espiritual. Aca esta superada la contingencia de la toma de posesi6n: en el ser-reconocido obtengo todo mediante el trabajo y el cambio (...) En el cambio, he puesto mi cosa como valor, e. movimiento interno, hacer interno...", en G.W. F. HEGEL, Jenaer Systementwurfe III, R-P. Horst-mann Hrsg., Hamburg 1976, pp. 225 a 227. 
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58. LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
El insuficiente tratamiento de estos temas y la desatention por el sentido 

problematico implftito en nociones que Hegel acepta indiscriminadamente, 
depende menos de su condition personal ("filOsofo" en vez de "economista" 
—distinciOn por lo demas endeble—, la situation alemana, etc.), que del interns 
que lo condiciona y lo lleva a ocuparse de estas cuestiones desde una perspec-
tiva dtica. Aun que busque presentar el saber filosOfico (su filosoffa) como 
simple "indagacidn de lo mtionaT' y "comprension de lo presente y reaV 
(FD, Prefacio' p.24), Hegel no estudia la sociedad moderna a la manera de 
Smith y Ricardo, sino que la enjuicia, como Rousseau si se quiere (por profun-
das que sean las divergencias entre ambos). Ello explica la sensibilidad hegelia-
na ante los aspectos negativos de no pocos rasgos de dicha organization social 
y, asimismo, su rechazo de aquellas tentativas de reforma que, sustentadas 
en las consideraciones de la misma economia politica, se le presentan como 
alternativas "abstractas" y disolventes de la conciliation "rational" que 61 pro-
pone. 

Ya conocemos su juicio ultimo sobre la dialectica del "sistema de las ne-
cesidades". Pese a desembocar en una forma de universalidad, se trata de una 
mediacion imperfecta y la armonia lograda no resuelve los conflictos que el 
movimiento genera por sf solo. Hemos lefdo ya que la sociedad civil termina 
ofreciendo "el espectaculo del libertinaje, de la miseria y de la corruption fi-
sica y moral comun a ambas" (FD, #185). ^Cuales son estos conflictos que re-
velan el lado negativo y el limite de la dialectica de las necesidades si se la aban-
dona a si misma? Son lo que surgen de la tension entre opuestos no mediados 
especulativamente (los individuos como atomos) y que llevan a la formation 
de una enorme masa de riqueza y consecuentemente de pobreza en los extre-
mos del espectro social. 

Tenemos entonces, por un lado, que "cuando la sociedad civil desarrolla 
una actividad sin obsticulos, entonces se aboca en el interior de si misma al 
crecimiento de la pobtacidn y de la industria. Mediante la universalizaddn 
de la conexion de los hombres a traves de sus necesidades y de los modos de 
preparar y producir los medios para satisfacerlas, por una parte se acretienta la 
acumulacidn de riquezas" (FD, #243). Pues nada mejor para el incremento de 
la productividad y la extraction de la "mayor ganancia" que la division del 
trabajo, la proliferation continua de la demanda en el mercado, la elimination 
de interferencias del tipo de residuos feudales, instituciones monopolistas, 
aduanas internas, etc. La conclusion de la dialectica impulsada por el egofsmo 
personal es, desde este punto de vista, el aumento de la riqueza. 

Por otro lado, sin embargo, este aspecto positivo se ve necesariamente 
acompanado por una contrafaz negativa, ya que esta mayor riqueza producida 
no significa un mayor enriquecimiento (material y espiritual) de todos sus pro-
ductores. Pues "acretienta el desmembramiento y limitation del trabajo parti-
cular, y con ello la dependencia e indigencia de la clase ligada a este trabajo; a 
lo cual se conecta la incapacidad de sentir y disfrutar ulteriores libertades y par-
ticularmente los beineficios espirituales de la sociedad civil" (Ibidem). 
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Efecto negativo de la busqueda de la riqueza como fin en sf mismo es en-
tonces la pdrdida del cardcter totalizante y polifacdtico (potencialmente) de la 
actividad humana. La clase de los trabajadores asalariados modemos (Hegel uti-
liza Klasse para mentar la forma de agrupamiento social que permanece fuera 
del organicismo etico, Le. que no es Stand) es una masa de individuos embrute-
cidos espiritualmente, cuya unica funcion es la repetition mecdnica de movi-
mientos simples ante una maquina y que ven amputadas sus posibilidades inte-
lectuales al estar reducidos a momentos abstractos de la red impersonal de la di-
vision del trabajo. 

Esta denuncia, de matices schillerianos, se precisa enseguida con una acen-
tuatiOn del aspecto social en sentido estricto, pues la "dependencia e indigen-
cia" no se limita a la p^rdida de los "benefitios espirituales", sino de satisfac-
ciones bien concretas y vitales. Una mirada esc£ptica comienza a desplazar tier-
to optimismo initial: 

"El hundimiento de una gran masa por debajo de un cierto nivel de 
subsistencia, que se regula por sf mismo como el nivel necesario para un 
miembro de la sociedad, y can ello la pdrdida del sentimiento del dere-
cho, de la justicia y del honor de existir en base a la propia actividad y 
trabajo, producen el surgimiento de una plebe, lo que a su vez acarrea 
consigo simultineamente la mds grande facilidad para concentrar en po-
cas manos riquezas descomunales" (FD, #244) . 

Hegel conoce los efectos de la polarization social aguda del primer capita-
lismo ("estos fenOmenos —dice en la Observacidn al #245— pueden estudiarse 
con amplitud tomando a Inglaterra como ejemplo"),9 5 y denuncia la miseria 
econdmica que flanquea la miseria moral. De aquf que la evaluation hegeliana 
de la capacidad de la sociedad civil como "sistema de las necesidades" para so-
lutionar por si sola el desequilibrio que ella misma genera sea esc^ptica. Es 
cansciente en cambio del paradOjico fenOmeno moderno de la superproduc-
cidn acompafiada por el subconsumo (denunciado por Sismondi y Malthus en 
contra de la opiniOn de Ricardo y Say de que la producciOn crea su propio con-
sumo), y sabe que la universalidad exterior e intelectualista no logra controlar 
la tendencia al desequilibrio, provocada por su incapacidad para satisfacer 
exigencias que ella misma ha creado. La crisis resulta inevitable y, con ella, 
la reducciOn de la masa de la poblaciOn a la pobreza: 

"Se hace aquf manifiesto que en su exceso de riqueza, la sociedad civil no es suficientemente rica, i.e. que en su propio patrimonio no posee 
lo suficiente para prevenir el exceso de pobreza y la formation de la 
plebe" (FD, #245 Obs).96 

9 5 Tambien menciona a Inglaterra en el Agregado al #244, con relation al paupe-rismo: la plebe inglesa mantiene igualmente un sentimiento de dignidad, a diferencia de los lazzarorti partenopeos; cf. H&hne (1931) p. 309 y nota 2. 
9 6 En esta contientia hegeliana de la realidad social contemporanea se revela cierta-mente su interes por los estudios socio-econ6micos (cf. notas 82, 84 y 94). Rosenzweig 
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Siendo la caridad y la limosna contradictories con los principios de la so-
ciedad civil (fundamentalmente, con el de basar la propia existencia en el tra-
bajo), y dado que el aumento de la ocupacidn es una medida que agrava el 
exceso de oferta sin incrementar la demanda adecuadamente (por el bajo nivel 
de salarios), Hegel constata que la economia politica, con sus formulaciones 
mas liberates y no-intervencionistas y con el atomismo social que presupone, 
es impotente para remediar (dentro de la esfera de su objeto especifico: el 
"sistema de las necesidades") los antagonismos reales que reclaman, en cambio, 
la ingerencia de una racionalidad "superior". 

59. EL RECHAZO HEGELIANO DEL "FASTIDIO MORAL" DEL 
ENTENDIMIENTO 

Ante la realidad de los males sociales, la funcion doctrinaria de la ciencia 
economica se revierte dialecticamente en lo contrario de su rol inicial y, corre-
lativamente, el elogio cede su lugar a la critica que Hegel le hace desde el punto 
de vista de la eticidad. En el terreno de tal ciencia, "el entendimiento, con sus 
fines subjetivos y opiniones morales, desahoga su descontento y enfado moral" 
(FD, #189 Obs). Mantenerse en su ambito significaria entonces sostener pers-
pectivas abstractas e impulsos moralistas, cuando de lo que se trata en cambio 
es de la realizacion etica de la Idea. 

^Quienes son los que, con su "descontento y enfado moral", resultan los 
destinatarios del ataque hegeliano? La alusion no es facilmente descifrable. 
Pensamos que Hegel no se dirige tanto contra el liberalismo politico en general, 
conexo al liberalismo econdmico, sino mas bien contra toda pretension "iguali-
taria" de solucionar, mediante lo que 61 ve como actos de voluntad arbitraria, 
un trauma social que exige en cambio una recomposicion especulativa. Puede 
pensar tal vez en los elementos de critica social presentes en los clasicos (como 
en la Riqueza, I, capit. 10, parte H; o en los Principios, capit. 5 y 31, por 
ejemplo); pero fiindamentalmente el bianco de esta denuncia son experiencias 
historicas y culturales mis precisas: el maximum de Robespierre, el "estado 
comercial cerrado" de Fichte, el autoritarismo jacobino en sus distintas ex-
piesiones teoricas y pricticas, el plebeyismo subversivo de Rousseau. 

Que llegado a este punto Hegel abandone la vision propia de la Economia 
politica, sdgnifica que dicha ciencia le interesa sdlo mientras ella expone "das 
Versohnende" (FD, #200), es decir,mientrasilustrala "apariencia de racionali-
dad", el elemento conciliante de las particularidades, aim cuando la universali-
dad postulada sea imperfecta. Pero el entendimiento es de doble filo y funda-
menta tambien proyectos de regeneration politica que, en su ceguera, ponen 
en peligro la majestuosidad etica del espiritu. Por eso debe ser dejado de 
lado. 9 7 

(1920) II: p. 125, propone una inspiration en fuentes francesas del siglo XVIII, parti-cularmente Iinguet y Necker. 
9 7 Cf. nota 88. 
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El significado autentico del "derecho objetivo de la particularidad conteni-
do en la Idea" (FD, #200) no es la elimination de ' la desigualdad de los hom-
bres en la sociedad civil", sino por el contrario la transformation de esta desi-
gualdad natural en espiritudl. La estructura clasista de la sociedad es una exi-
gencia metaffsica, pues la realization mundana de la Idea debe reflejar la arti-
culation propia de la totalidad "rational". Esta articulaciOn es la estamental 
y, asimismo, la organization corporativa. Ante la constataciOn de la insuficien-
cia objetiva en el mecanismo librado a su propio impulso (la negatividad del 
laissez faire), Hegel debe afrontar las dificultades de una conciliacion entre el 
interns individual y el comunitario que, sin anular el primero, mantenga la su-
premacia etica del segundo; que venza las resistencias egoistas sin suprimirlas 
de rafz, pues anularfa un derecho; que pliegue la particularidad a los dictados 
de un estado inspirado en el modelo clasico de la primacia del todo sobre las 
partes, pero adecuado a las ineliminables condiciones modernas. 
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CAPITULO VIII 
LA SOCIEDAD CIVIL (2). 

LAS INSTITUCIONES DE LA MEDIACION 

I. LOS ESTAMENTOS 
60. LA IDEA COMO SUJETO DE LA DIVISION SOCIAL 
El proceso de la cultura y el trabajo (la dialectica de la superacion de 

las necesidades y de la formation del hombre como sujeto de la historia) de-
semboca en la participation del individuo en el patrimonio general de la comu-
nidad en funcion de su capital y/o habilidad. De esta manera se articula un "sis-
tema de desigualdades", en el sentido de que los individuos se agrupan segun 
caracteristicas sociales homogeneas y segun su papel en la production y el in-
tercambio. La primera estructura organizativa que encauza la particularidad en 
un marco organico y disuelve su aislamiento o "abstraction" es el estamento 
(Stand),96 o sea la diferenciacion interna de la totalidad en grupos o digamos 
"clases" segun sus roles productivos. El cuerpo social se conforma entonces 
"en sistemas particulares de necesidades, sus medios y trabajos, maneras y mo-
dos de satisfaccidn y cultura tedrica: sistemas en los que se distribuyen los in-
dividuos" (FD, #201). 

La importancia de este ordenamiento, que —como vimos— tiene su razdn 
de ser ultima en un requisito metafisico, reside en la incidencia que tendra en 
el piano politico, pues evitara que la accion "desde lo alto" (las medidas guber-
nativas) se enfrente con individualidades disueltas de todo vinculo para con 
el todo del que son partes. Los estamentos apuntalan asi la tarea dtica del esta-
do: "la diversidad general de la particularizacidn de la sociedad civil es algo ne-
cesario. Si la primera base del estado es la familia, los estamentos son la se-
gunda"'(FD, #201 Agreg). 

Dado que las personas privadas no pueden prescindir de relacionarse entre 
si, es decisivo a los fines de la eticidad que lo hagan mediante estas primeras 
figuras de componibilidad rational, en vez de como atomos en pugna. Los esta-
mentos inician la disolucidn del atomismo social, son "la rafz a traves de la cual 
el egoismo se liga a lo universal, al estado, cuya preocupacidn debe ser que esta 

9 8 Hemos optado por esta traduction porque el Stand hegeliano engloba bajo un mis-mo rubro, de corte digamos "profesional", capas sociales que pertenecen a "clases" (en un sentido sociologico mis moderno) diversas, como por ejemplo los Fabrikanten, cual subclase del Stand des Gewerbes, junto a artesanos independientes y comerciantes. Y fundamentalmente porque estos "instrumentos de mediacion" deben cumplir en el estado una funtidn 6tico-organicista extrana a la dinamica de las "clases" de la sociedad indus-trial. Sobre el particular cf. Bobbio (1972) p. 303 ss., y Merker (1980) p. 46. 
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conexidn sea solida y firme" (Ibidem). Los frutos de esta predisposition univer-
salizante se recogeran en el ambito del poder legislativo, pero tal conciliation 
superior se asienta en estos movimientos disciplinantes que acontecen en "lo 
bajo" (cf . FD, #290), en el "sistema de las necesidades". 

La de Hegel no es una preocupacion sociologica. Este comienzo de media-
cion socio-polftica obedece al "concepto": es la Idea que determina que la 
sociedad se articule de tal o cual modo y por ende es la 16gica que explica la 
realidad social. De todos modos, su problema es presentar la articulaci6n clasis-
ta no como una imposici6n externa (una suerte de Diktat gubernativo) que ava-
salle las prerrogativas de la individualidad, ni tampoco como fruto de un movi-
miento historico que revelaria lo contingente y provisorio de estas distinciones, 
sino como necesidad especulativa. Es la razdn que con su astucia hace que esta 
exigencia de universalidad (la pertenencia a un estamento) se le presente a cada 
individuo como el resultado de una election personal. Pero por detris de las 
condiciones empfricas y "aparentes" (lo cual no significa que sean falsas, sino 
insuficientes) que determinan la destination clasista del miembro de la socie-
dad, opera "en realidad" la Idea y la logica que ya conocemos. 

Veamos este movimiento. Ante todo, el sujeto parece libre en su ubicacion 
de clase: "el estamento, en cuanto particularidad que se ha vuelto objetiva, se 
divide asf, por una parte, segun sus diferencias universales. Por otra, sin embar-
go, lo natural, el nacimiento y las circunstancias influyen en la pertenencia del 
individuo a un estamento. Pero la determination ultima y esencial reside en la 
opinion subjetiva y en el arbitrio particular" (FD, #206). El individuo llega a 
sentir que su posici6n en la estructura social no depende de algo ajeno a su vo-
luntad, sino de una decision personal, "de modo que lo que acontece en virtud 
de la necesidad interna" (o sea lo que obedece a los designios de la sustancia-
sujeto metaffsica), "esta simultaneamente mediado por el arbitrio y para la 
conciencia subjetiva tiene la figura de ser obra de su voluntad" (Ibidem). 

El margen de maniobrabilidad que le cabe a cada "conciencia subjetiva" 
para determinar su destino social le interesa a Hegel s61o como astucia de la 
razon, por la cual cada uno puede imaginar como el resultado de una actitud 
personal su condition de miembro de tal o cual estamento. De cualquier modo, 
mas que la insertion individual en estas organizations, lo importante es pre-
sentar la estructura estamental como realidad insuprimible porque goza de la 
objetividad racional que le concede su condition de momento del despliegue 
dialectico de la idea de "derecho". El individuo lo vive en cambio como una 
election libre —y lo es dentro de ciertos 1 unites—, y accede asf voluntariamente 
a superar su aislamiento; se in corpora a un estamento sin que esto le parezca 
una imposition o una destination inevitable. De esta manera encuentra en A 
la instancia etica de la que carece como atomo: "si la particularidad subjetiva 
es conservada por el orden objetivo [sc/£ estamental] en conformidad a ella 
misma y simultaneamente en su derecho, deviene el principio de toda vitalidad 
de la sociedad civil, del desarrollo de la actividad pensante, del m£rito y del 
honor" (FD, #206 Obs). 

Satisfecho el requisite de la subjetividad, "aceptada en la organization del 
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todo y (...) conciliada en (Ibidem), a diferencia de cuanto sucedio en las 
comunidades arcaicas, la particularidad individualista no es mas principio di-
solvente. sino momento esencial de la eticidad. Mas precisamente: este primer 
nivel de conciliacion entre lo finito y lo infinito en lo social, la incorporation 
de los individuos a estamentos para que puedan desarrollar organicamente 
sus actividades laborativas y culturales, permite comenzar a tejer la red etica 
del estado. 

Mds alld de la "mediacion del arbitrio", de la decision personal y de la 
voluntad "intelectualista", la estructura estamental esta garantizada de un mo-
do absolutamente impersonal, objetivo y "racional". La Idea ya ha detidido 
cudles y cudntos son los estamentos y las funciones que desempenan. La ra-
zdn ensena que "para existir, el concepto en general entra en la diferencia del 
concepto y su realidad, y con ello en la determinatez y la particularidad (cf. 
#7). y que sdlo asf puede alcanzar realidad y objetividad dtica" (FD, #207 
Obs). No los hombres sino el "concepto" es el sujeto real del proceso. Aque-
llos creen decidir, pero los canales en los que tales decisiones se efectivizan y 
que determinan la efectividad de las mismas - y que por consiguiente deter-
minan tambien la condicidn individual como miembro del todo—, ya estdn fi-
jados de antemano." 

Los estamentos son un primer e imperfecto para si de la sustantia etica. 
Para los requisites especulativos, basta con que el individuo crea que puede 
decidir su pertenenria a alguno de ellos y que imagine poder influir en las ca-
racterfsticas historicas que ellos adquieren. Esto serfa, sin embargo, conceder 
demasiado a lo empfrico. La organicidad esta asegurada, en cambio, porque 
por detras de esta apariencia opera la logica de la mediacidn especulativa: 
"los estamentos se determinan segun el concepto como estamento sustancial 
o inmediato, como estamento reflexionante o formal, y finalmente como 
estamento universal" (FD, #202). La verdadera pertenencia del hombre a algu-
no de ellos descansa en un fundamento metafisico: "la Idea real, el espfritu 
(...) confiere a estas esferas [scil. familia y sociedad civil] el material de esta 
realidad finita suya, los individuos como multitud"; una multitud que se orga-
niza ante todo en estamentos, "de modo tal que al individuo esta adjudication 
le parece mediada por las circunstancias, el arbitrio y la propia eleccion de su 
destination" (FD, #262). La mediacidn intelectual que el individuo toma por 
valida y exclusiva es aparente; la mediacidn real es la que la Idea lleva a cumpli-
miento consigo misma como "real", es decir como espiritu (objetivo), y res-
pecto de la cual los hombres (con todas las circunstancias que una considera-

9 9 Kiesewetter (1971) rechaza la imagen, tan en boga, de un Hegel liberal y progre-sista, pues constata que la eticidad y su sistema estamental anulan la notion moderna de libertad individual Compartimos la evaluation de Bobbio (1971 b) p. 317 ss. y (1972) p. 316 ss.; cf. tambien Hook (1965) y (1966). Mds drasticamente, Topitsch ve en Hegel un antecedente includible de los regfmenes totalitarios de este siglo. La opinion contraria sostienen, entre otros, Knox (1940), Kaufmann (1959) y (1970), Avineri (1962) y (1972), Ilting (1977 b) y los autores titados en nota 137. 
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ciOn no especulativa toma como decisivas: riqueza personal, capital, capacidad 
t6cnica, etc.) son meros apdndices. 

Para la comprensiOn del sistema, es sintomatico comprobar cOmo la pecu-
liar fundamentaci6n 16gica que reciben no ya solamente los estamentos, sino 
todas las instituciones que Hegel propone de la misma manera, desemboca en 
la justification (como objetividad o existencia de lo racional) de contenidos 
histOricos contingentes, los cuales —sin cambiar en nada sus caracterfsticas efec-
tivas— se revisten asi de una universalidad y necesidad que tal vez no les corres-
ponderia si los juzgaramos con ojos mas laicos y menos especulativos, es decir, 
como institutes transeuntes y modificables. Si quisieramos rescatar una condi-
tion universal para las figuras hegelianas (en este caso, para los estamentos), 
no podri'a ser ciertamente la universalidad arbitraria que les confiere la dialec-
tica especulativa, sino la obvia y generica afirmacion de que en toda organiza-
tion social hay quien trabaja la tierra, quien en la industria, y otros se ocupan 
de los asuntos administrativos. Sin embargo, creemos que es preferible abrir 
la discusiOn sobre lo que a nuestro juicio es un defecto de la argumentation 
hegeliana (la asunciOn subrepticia de lo contingente como si fuera necesario, de 
lo transeunte como si fuera la conclusion rational de la historia), que atribuir-
le una validez semejante. 

61. LA ESTRUCTURA ESTAMENTAL 
Los estamentos representan entonces la existencia del "espiritu" y re-

producen los momentos del proceso lOgico de la sustancia-sujeto. El primero 
es el de la unidad indiferenciada; luego el de la auto-escisiOn o diferencia; fi-
nalmente, la recomposiciOn como "verdadera" infinitud que engloba los mo-
mentos precedentes en una unidad dialectica. En terminos "sociolOgicos" te-
nemos: 

a) el estamento sustancial, los propietarios y trabajadores de la tierra, te-
rratenientes y campesinos, que en la naturalidad de su trabajo presentan "un 
modo de subsistencia menos mediado por la reflexiOn y la voluntad propia" 
-en comparaciOn con el de la burguesfa stricto sensu— "y en general conserva 
el sentimiento sustancial de una eticidad inmediata, asentada en las relaciones 
familiares y la confianza" (FD, #203). 1 0 0 

b) el estamento de la industria, dedicado a la elaboraciOn (Formierung) 
de las materias primas y que vive de "su trabajo, la reflexidn y el entendi-
miento y [de] la mediation con las necesidades y trabajos de los demas" 
(FD, #204). Hegel efectua aquf una triparticiOn en la cual no poca influen-

1 0 0 En el Agregado coirespondiente, la eticidad inmediata y ajena a todo moralismo reflexivo es q'emplificada con "la vida patriarcal y el sentimiento sustancial (...) de la anti-gua nobleza que consume todo lo que produce", contrapuesta al intelectualista y ahorra-tivo inversor burgues. Este motivo anticipa el de la predisposition natural del Junker a lo universal y su condition de senador por nacimiento (cf. FD, #307). 

162 



LAS INSTITUCIONES DE LA MEDIACION 

cia puede haber tenido el Allgemeine Landsrecht fur die Preussischen Staaten 
de 1794, 1 0 1 y distingue las siguientes subclases: "artesanos", "fabricantes" 
(que induirfa a propietarios y obreros de manufacturas e industrias) y "co-
merciantes"; las tres caracterizadas por un espfritu de libertad individualista 
ausente en los otros estamentos (cf. FD, #204 y Agreg). 

c) el estamento universal, dedicado a los "intereses generates", donde lo 
inmediato de lo privado confluye con lo publico: miembros del gobierno, fun-
cionarios, la burocracia en general, con sus distintas ramas y tareas (FD, #205). 
n. LAS INSTITUCIONES SOCIO-POLITICAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

62. ESPECIFIC1DAD DE LA BURGERLICHE GESELLSCHAFT 
HEGEUANA 

Si bien la estructura estamental, en cuanto efectivizarse de la universali-
dad en el sistema de las necesidades, favorece a la instauraci6n de nexos eticos 
mas s61idos, es sin embargo insuficiente para plegar lo economico a lo politico. 
Mientras se permanezca en el primer momento de la sociedad civil, no se sale 
de meros esbozos de mediation y la dialectica misma que la anima redama una 
presencia de figuras superiores que intervengan mas radicalmente en el proceso 
y lo encaucen hacia la esfera propiamente etica. 

Este aspecto de la sociedad civil —amenudo descuidado.como bien senala 
Bobbio (1968), al tratar esta section de los Lineamientos—esta constituido por 
las instituciones socio-polfticas que representan la contrapartida etica del aspec-
to econOmico, la intromisi6n de una racionalidad mds elevada y el consiguiente 
desplazamiento de la vision demasiado intelectualista propia de la Economfa 
politica. 

Dada la incapacidad del sistema de las necesidades para resolver los conflic-
tos que le son inherentes, se hace necesaria la action de la potencia sustancial, 
que en este ambito pre-estatal se manifiesta como: a) la administracidn de la 
justicia o "realidad de lo universal de la libertad contenido en [tal sistema], la 
protection de la propiedad" (FD, #188); y b) el poder de policia y las corpo-
raciones, atareados en "prevenir la contingencia que sobrevive en aquel sistema 
[de las necesidades] y en ocuparse del interns particular como de algo comun" 
(Ibidem). 

Son precisamente estas instituciones que distinguen la burgerliche Gesells-
chaft hegeliana de otros modelos que, bajo el mismo rotulo, se limitan a abor-
dar la tematica de las relaciones economicas, como si la pareja conceptual 
"estado - sociedad civil" debiera necesariamente identificarse con la distinciOn 
entre "politica" y "economfa". 1 0 2 Lo especffico del planteo de Hegel, en cam-
bio, y decisive para la intentiOn etica que lo impulsa, es acompanar el primer 

1 0 1 Cf. Hocevai (1973) pp. 13 a 53,117 ss., Maspetiol (1967) pp. 112,124, recuerda la doctrina luterana de los Standeordnung y Berufsordnung como garantfas del orden so-cial, mientras que el Staat en sentido estricto lo es del moral Cf. nota 108. 
1 0 2 Tratando la genesis del concepto de "sociedad civil", Riedel (1969) pp. 135-136, menciona como ejemplos de esta distorsion interpretativa de la notion hegeliana a 
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momento —donde prevalece la cuestion sotio-economica— con otros momentos 
de tipo institutional y cuya funcion es eminentemente regulativa. Es decir, 
tienden a favorecer la disolution de la oposicion entre lo particular y lo univer-
sal, que se ha manifestado en la forma "riqueza - miseria" al producirse el 
miximo alejamiento de lo individual respecto de todo condicionamiento etico 
en el "sistema de las necesidades". La verdadera dialectica de la sociedad civil 
consiste precisamente en sobrepasar el proceso "natural" (descripto por la 
economia politica) y elevarse a una universalidad cada vez menos exterior e 
inconsciente, superando el egoismo en la totalidad. En tirminos mas concretos: 
consiste en evitar que la subsistencia y el bienestar del individuo queden libra-
dos al azar del mercado y a las consecuencias de una competencia absoluta-
mente libre. 

Desde este punto de vista, las dos nuevas instancias complementan y per-
feccionan el proceso de espiritualizacion y culturalizacion iniciado con el traba-
jo y la liberation de lo inmediato; un proceso que -en opinion de Hegel— es-
taria tanto obstaculizado por la unilateralizacion del individualismo en el 
laissez faire liberal, como tambien amenazado por una desmedida y anacronica 
imposition autoritaria de la universalidad (a la manera de la vertu jacobina); 
en ambos casos, por ineptitudes del entendimiento. Frente al descnlace negati-
vo al que conduce la falta de una regulation racional, los nuevos institutes de 
la sociedad civil corrigen la ciega necesidad del primer momento y prosiguen el 
movimiento de realization de la Idea. 

63. LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 
Con la notion de "administration de la justitia" (FD, #209 a #229) He-

gel alude al modo de existencia concreto (leyes, codificaciones, instituciones 
juditiales, tribunales, el proceso, la pena, etc.) que el derecho, antes expuesto 
abstractamente, alcanza en su contacto con la realidad social y que esta fun-
cionalizado a una finalidad correctiva y edificante de la totalidad sustancial. 

El espiritu general de estos paragrafos (indudablemente progresistas si los 
comparamos con la realidad prusiana de la epoca, como en el caso del juicio 
por jurados, por ejemplo, cf. FD, #227 y #228), 1 0 3 es exponer la validez obje-

Gans, Weisse, Ruge, ROssler, B. Bauer, Marx, Riehl, Lorenz von Stein y Wagner, quienes identificaron sin mas la figura de los Lineamientos con la sociedad teorizada por "los pen-sadores ingleses y franceses del siglo XVIII". Por su parte Bobbio (1972) p. 296, observa que "la identification entre sociedad civil y ambito de las relationes econ6micas o, lo que es lo mismo, la distintion entre sociedad civil y estado como distinti6n entre sociedad econ6mica y sociedad politica, es original de Marx y no de Hegel. Referirla a Hegel, como sucede a menudo, es simplemente una deformation de su pensamiento". 
1 0 3 Sobre la realidad de Prusia en comparation con las doctrinas de los Lineamien-tos, cf. Haym (1857) pp. 357 a 391, quien lee el sistema como glorification de las insti-tuciones prusianas; tambien Marcuse (1955) p. 218, pero como si fuera una traition de Hegel a sus ideales. Opiniones variadas sostienen Knox (1940), Weil (1950) p. 13, nota 13, Avineri (1962), Hocevar (1968), D'Hondt (1968 b), Merker (1980). 

164 



LAS INSTITUCIONES DE LA MEDIACION 

tiva de lo juridico frente a los casos particulares y a todas las situaciones rela-
tivas que se suscitan en la sociedad civil. "Solo despu6s de haberse inventado 
multiples necesidades y de haberse relacionado entre si para la satisfaccion de 
las mismas, pueden los hombres elaborar leyes" (FD, #209 Agreg). La misi6n 
regulativa que cumple este momento consiste en evitar que la presunta ingober-
nabilidad del momento mercantil se traduzca en un peijuicio o lesion (Ver-
letzung) para los individuos que participan en 61: "En el sistema de las necesi-
dades, la subsistencia y el bienestar de cada individuo es una posibilidad, cuya 
realidad estd condicionada por su arbitrio y la particularidad natural, asf como 
por el sistema objetivo de las necesidades; a tray£s de la administration de la 
justicia se anula la lesion de la propiedad y de la personalidad" (FD, #230). 

A pesar del interns intrrnseco de este momento, en especial para ciertas 
cuestiones juridicas en un significado mas delimitado (por ejemplo,todo lo rela-
tivo al derecho procesal), o tambien de filosofia e historia del derecho (como la 
defensa de la codification, o la teoria de la pena, que Hegel califica de "verda-
dera reconciliation del derecho consigo mismo", cf. FD, #220), no nos de-
tendremos en 61, ya que es en cambio el tercer aspecto el que mantiene una vin-
culacion mas directa con los propdsitos de este trabajo, y al cual en consecuen-
cia dedicaremos ahora nuestra atencion. 

64. EL PODER DE POLICIA Y LA REGULACION DEL 
MOVIMIENTO ECONOMICO 

La funcidn del "poder de policia" (i.e. de lo relativo a la administracidn 
general de los asuntos de la "riudad")y de las "corporaciones" (cf. FD, #230 a 
#256) es asegurar "el derecho efectivo en la particularidad*\ la presencia de lo 
universal en lo aparentemente contrario a 61, para que "sea eliminado lo contin-
gente frente a uno y otro fin", o sea para que se supere lo arbitrario y casual 
que pueda obstaculizar el logro tanto de una subsistencia y bienestar general 
(primer momento), como de un regimen juridico (segundo momento), y para 
que de esta manera 

"sea efectiva la seguridad inconmovible de la persona y de la propiedad, como tambi6n el aseguramiento de la subsistencia y el bienestar del indi-viduo; o sea que el bienestar particular sea tratado como derecho y reali-zado" (FD, #230). 
El acento individualista se explica por la posicion sistematica de la socie-

dad civil en cuanto instancia de la particularidad; pero se trata de un individua-
lismo que remite a una visidn mas bien arcaizante y organicista que moderna. 
Estas instituciones protegen el "bienestar particular" modificando el curso li-
bre o "natural" del movimiento economico, intentando encauzarlo o dirigirlo 
(steuem) para evitar que la dinamica del egoismo y de una universalidad formal 
desborde el marco del ordenamiento 6tico. 

Prescindiendo ahora del aspecto "policial" en el sentido actual del t6rmino 
(sin dejar de observar la vigentia del fastidio hegeliano por la vigilancia excesiva 
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y la represi6n policfaca: cf. FD, #243 y Agreg), destaquemos que Hegel justifi-
ca este "intervencionismo" (llamemoslo asi utilizando esta idea con prudencia) 
en el hecho de que la magnitud alcanzada por la "multiplication y entrelaza-
miento de las necesidades cotidianas, en lo que hace a la production y al 
intercambio de medios para satisfacerlas, en cuya posibilidad sin obstaculos to-
dos se confian, como tambien en lo relativo a investigaciones y negociaciones al 
respecto, que deben abreviarse cuanto sea posible, se presentan aspectos que 
son de interns general y al mismo tiempo son para todos la tarea de uno, y se 
presentan tambien medios y organizations que pueden ser de uso comun. Es-
tas tareas generates y organizations de utilidad comun exigen el control y 
la prevision del poder piiblico" (FD, #235). 

Este "control y prevision" que la policia o administration urbana esta 
llamada a desempefiar en lo concerniente al movimiento econOmico ("produc-
tion", intercambio de medios", "investigaciones" para facilitarlos, etc.) nos po-
ne ante un cambio dialectico del planteo que Hegel ha venido desarrollando en 
la primera parte de esta section. Ahora debe presentar esta suerte de fiscaliza-
cion estatal como si fuera coherente -en la teoria y en la prictica— con los 
postulados de corte liberal de los que se ha valido en sUs consideraciones econO-
micas previas. La tradition clasica del bien comun (cf. FD, #279 in fine) y de 
"el todo mas que las partes" (cf. FD, #337 Obs) prevalece aca, pues la inten-
ciOn es superar mediante la accion del poder publico los graves problemas so-
ciales que los presupuestos liberates de la economia politica naciente han de-
jado sin resolver o llevado a una falsa resolution intelectualista (el "fastidio 
moral" y el "igualitarismo"). 

Hegel constata que en la sociedad burguesa moderna 'los diversos intereses 
de productores y consumidores pueden entrar en colisiOn entre si y, aunque la 
relation correcta nace por si sola en el todo, el equilibrio requiere tambien 
una regulation consciente que este por encima de ambas partes" (FD, #236). 
Que en el nivel de la totalidad la circulation y dinamica sotiales instauren por 
si solas (sin intervention de voluntades humanas conscientes) una "relaciOn 
correcta", refleja un optimismo hegeliano afin al de los primeros teOricos del 
capitalismo. Pero a su vez la propuesta de una "regulaciOn consciente" e impar-
cial testimonia su escepticismo.es decir, su conciencia de que semejante equili-
brio se logra en desmedro de una parte de la sociedad (recordemos las conside-
raciones hegelianas sobre la miseria genera da por la riqueza)y de que es la tarea 
propia de las institutions politicas instaurar una justa compensation para 
todos. 

El problema que actualiza y enriquece el contenido de estos parigrafos es 
que en la propuesta hegeliana subsiste una tensiOn entre el reconocimiento del 
arbitrio del individuo que busca satisfacer sus fines particulares en libre compe-
tencia con sus conciudadanos, por un lado, y por otro (ante las consecuencias 
sotiales que lo anterior acarrea) la exigencia de una regulaciOn correctiva del 
movimiento econOmico que sepa "acortar y suavizar las peligrosas convulsions 
y la duraciOn del intervalo en que las colisiones deben ser equilibradas en el 
curso de una necesidad inconsciente" (FD, #236 Obs). 0 sea que evite la 
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crisis. Hegel sabe que navega entre la Scila del liberalismo individualista (dere-
cho insuprimible, pero que conduce a males sociales) y la Caribdis de la unidad 
totalizante anacronica, que termina anulando la libertad sin garantizar el or-
den. 1 0 4 Creemos que, frente a este dilema, sus respuestas son poco claras o es-
tan insuflcientemente desarrolladas. 0 mejor, que la unica solution que Hegel 
puede ofrecer es el texto de su construction especulativa (el idealismo del esta-
do 6tico) sin otro asidero en la realidad mas que el de las buenas intenciones de 
su autor, quien simplemente postula que la conciliacion acontece como los 
Lineamientos dicen que acontece. El problema-resta insoluble, en la efectividad 
de la historia, pues el desemboque "dialectico" de este conflicto (teorico y 
real) no pasa de ser un proyecto. 

Ya hemos mencionado la necesidad de un "control y prevision del poder 
pdblico" (FD, #235) y de una "regulation consciente" impartial (FD, #236). 
Agreguemos la constatacion de que ' la independencia de grandes ramas de la 
industria respecto de circunstancias externas y combinaciones lejanas, que los 
individuos asignados (angewiesenen) y ligados a cada esfera no pueden supervi-
sar en su conexi6n" —recordemos que esta asignacion de roles socio-economi-
cos es fruto de la Idea y solo aparentemente de las circunstancias empiricas—; 
este factor entonces de la imposibilidad de una supervision adecuada, "hace 
principalmente necesarias una prevision general y una conduction" (FD, #236). 

Si nos atenemos a lo expresado en esta section, semejante actividad de pre-
vision y encauzamiento parece consistir en el examen de calidad y control de 
precios de las mercancfas de primera necesidad; en una no mejor definida su-
pervision del movimiento econOmico a causa de la extension y amplitud (las 
"circunstancias externas y combinaciones lejanas") alcanzadas por la dinamica 
del mercado; en la realization de las obras publicas necesarias y —loablemente— 
en la education de los ciudadanos (cf. FD, #236 Agreg; #239). No hay en 
cambio ninguna alusion tiara a ingerencias en la esfera especfficamente produc-
tiva, aunque su sugestion esta presente de alguna medida. 1 0 5 La razon de esta 
imprecision ya la hemos propuesto: entrar en detalles contingentes escapa a la 
funcion del filosofo del derecho; su mision es destacar la importancia de ima 

1 0 4 Avineri (1972) p. 151, expone el problema con precision: "El dilema de Hegel es grave: si deja el estado fuera de la actividad ectJnomica, queda fuera del estado un conjunto de tniembros de la sociedad civil; pero si hace que el estado intervenga para re-solver el problema, su distincion entre sociedad y estado desaparece y todo ei sistema de mediacion y de progreso dial6ctico fcacia la integration a traves de la diferenciation se derrumba". Se trata entonces de la conviventia de instancias opuestas, una de inspira-tion clasico-organitista, otra de matices modernos y de algun modo liberales. Cf. Riedel (1970) p. 65 ss., y Cesa (1971) pp. 369-370. 
1 0 5 Tal vez podria interpretarse en tal sentido lo expresado en el #254: "En la corporaci6n existe una limitation del asf llamado derecho natural de qertitar la propia habilidad y de ganar lo que hay que ganar solo en cuanto en ella tal habilidad se determina como racionalidad, es deck, en cuanto se la libera, reconoce y asegura frente a la opinion personal y la contingencia, frente al propio peligro y al peligro para los demas y simul-tinemante w la eleva a actividad consciente para un fin general". 
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correcta mediation entre los lados del to turn y, en este caso, acentuar la exigen-
cia de una action que tienda a efectivizar la eticidad, sin que le parezca ademas 
necesario detallar en que puede consistr tal action. Hegel nos propone el funda-
mento metaffsico y se limita a esbozar los corolarios: los Lineamientos no son 
un tratado de economia. 

Finalmente, dado que la dialectica de la sociedad civil la impulsa "mis 
alii de sf misma, ante todo mis alia de esta determinada sociedad, a buscar 
consumidores fuera de ella, en otros pueblos que le estan a la zaga en cuanto 
a los medios —que ella posee en exceso— o en general en pericia t£cnica" 
(FD, #246), las autoridades deben favorecer esta (en terminologfa mas actual) 
exportation de excedentes productivos, tecnologia y capitales a los paises sub-
desarrollados. De este modo, el movimiento de expansion al exterior (vilvula 
de escape que descomprime la tension acumulada en el interior de "esta deter-
minada sociedad") desemboca en una polftica de colonizacion "esporadica o 
sistematica, a la cual es impulsada la sociedad civil desarrollada (ausgebildet) 
y con la cual proporciona, en parte a un sector de su poblaciOn el retorno al 
principio familiar en una nueva tierra, en parte a sf misma una nueva demanda 
y un nuevo campo para su empefio laborativo" (FD, #248). 1 0 6 

65. CARTTAS MEDIEVAL Y CORPORACIONES ETICAS 
En sus rasgos eisentiales, todas estas indicaciones configuran meros pa-

liativos que, en su insuficiencia practica, exigen el complemento de estructuras 
eticas mis determinantes. Repetimos: a Hegel no le interesa el detalle t^cnico 
de una polftica economica, sino la arquitectura total de su proyecto y la mar-
cha general del sistema. A la luz de este presupuesto entonces, vemos que las 
cosas est in planteadas de modo que sea el estado, con sus instituciones y rami-
ficaciones en la sociedad civil, quien disuelva los obsticulos de una particulari-
dad no suficientemente dialectizada, de una finitud que todavfa se resiste a la 
verdadera infinitud. 

Ello explica tambien que, aun reconociendo la utilidad que la conciencia 
publica y la sensibilidad "moral" pueden prestar al alivio de los efectos negati-
vos de la competitividad capitalista, Hegel rechace la limosna y la caridad publi-
ca y aspire a suplantar esta herencia medieval y catolica con medidas y regula-
ciones especulativas: "la contingencia de la limosna, de los asilos, como tam-
bien del encendei lamparas a las imagenes de santos, etc., se complementa con 

106 "gg q U e i a libertad economica (Gewerbefreiheit) hace florecer el comercio y el trafico y se da como ejemplo a Inglaterra. Pero las comparaciones suelen ser equivo-cas y no siempre se tienen en cuenta todas las ciicunstancias. Inglaterra tiene el mvmdo entero como su mercado y como terreno para la colonizacion: esta es la circunstancia fundamental Inglaterra tiene factorias por todo el mundo: varios centenares solo en Sud-america. Por todas partes la multitud jncuentra desahogo, lugar para asegurar su subsis-tencia; por todo el mundo hay ingleses. Por consiguiente, cuando se dice que florecen el comercio y el trafico, ello es justo, pero para ello intervienen circunstancias particu-lares", enseiiaba Hegel en 1824-1825. Cf. K. H. ILTING, Hegels Vorlesungen Uber Rechts-pMlosophie, 4 Bde, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1973-1974, volumen IV, pp. 625-626. 
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establetimientos para pobres, hospitales, la Humiliation en las calles, etc. Pero a 
la caridad le queda aun mucho mis por hacer y es una idea falsa cuando ella 
pretende que la ayuda a la indigencia este reservada exclusivamente a la parti-
cularidad del animo y a la contingencia del sentimiento y conocimiento [que 
ella puede tener]; y cuando se siente lesionada y agraviada por las dispositions 
y ordenes generales de caracter obligatorio. Por el contrario, la situation piibli-
ca debe considerarse tanto mas perfecta, cuanto menos deja que haga el indivi-
duo por sf mismo, segun su opinion personal, en comparacion con lo que se 
organiza de manera general" (ED, #242 Obs; cf. tambien #242). Al igual que 
todo lo etico, el remedio a Id pobreza no puede venir de actitudes subjetivas ni 
del sentimentalismo, sino de la razon que gobierna la cosa, en particular de la 
decision estatal. 

Por lo demas, esta beneficencia librada al arbitrio y al sentimiento contra-
dice el principio de la sociedad civil que hace del trabajo el unico fundamento 
subjetivo de la posicidn social del individuo {cf. FD, #245). Fiel al espfritu pro-
testante, Hegel ve en la caritas medieval (o en su supervivencia poliforme en los 
pafses catolicos) una afrenta a la mentalidad empresarial y "libre" que edified 
el mundo moderno. En un texto clave, la Observation al #552 de la Enciclope-
dia, motivado por el tema del vfneulo especulativo entre religion y eticidad, He-
gel sienta las bases de una perspectiVa hermen&itica del significado del nexo 
entre protestantismo, BiXrgertum, capitalismo y libertad moderna, con una 
claridad que merecerfa mayor reconocimiento, sobre todo si se tiene en cuenta 
la importancia que esta temitica adquirira en la sociologia contemporinea 
claaca (mencionemos solo a Weber, Troeltsch, Brentano, Sombart). 1 0 7 

En dicho texto, junto a otras consideraciones fundamentales para la com-
prension de su filosofia, Hegel conecta el "introducirse" (SicheinfUhren) o ha-
cerse presente del espfritu divino en el mundo con la sustitucion de la "santi-
dad" por la eticidad: 

"En lugar del voto de castidad, ahora solo vale como etico el matrimonio y con ello la familia como lo mis elevado en este aspecto del hombre; en lugar del voto de pobreza (al cual corresponde, desarrollindose en una contradiction, el merito de donar los bienes a los pobres, i.e. enriquecer-los), vale la actividad de adquirir por sf mismo mediante la inteligencia, la idoneidad y la rectitud en este comercio y uso del patrimonio, o sea, la eticidad en la sociedad civil; en lugar del voto de obedientia, vale la 
obediencia a la ley y a las organizations legales del estado, que es la verdadera libertad pues el estado es propiamente la razon que se realiza: 
la eticidad en el estado. Solo asf pueden existir derecho y moralidad". 

Todos los momentos precedentes encuentran su razon de ser en la Etici-
dad y 6sta realiza la verdadera universalidad adecuando la realidad al concepto. 

1 0 7 Bruaire (1964) p. 161 ss., propone sin embargo que, con relacion al nexo entre polftica y cristlanlsmo, el protestantismo peculiar de Hegel se acercarfa mis a ciertos prin-clpios oat6llco» que a las teorfa* efectivas de las iglesias reformistas. 
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Hegel llama aca este movimiento (que conocemos en su andamiaje logico-meta-
ffsico) una "compenetracion (Durchdringen) inmanente de lo mundano por el 
espiritu divino", una "inmanencia (Inwohnen) concreta" (Enc, #552 Obs). Los 
modos concretos de su Wirlichkeit son las figuras eticas que destacan la Valencia 
burguesa de su credo: 

"la eticidad del matrimonio contra la santidad del celibato; la eticidad de la actividad patrimonial y lucrativa contra la santidad de la pobreza y de su holgazaneria; la eticidad de la obediencia consagrada al derecho del estado contra la santidad de la obediencia carente de deberes y derechos, la servidumbre de la conciencia" (Ibidem). 
Dentro de este panorama de eticizacion de lo que Hegel denuncia como 

favorecimiento catolico y servil de actitudes indolentes y contrarias a la espiri-
tualidad empresarial de la Reforma, las corporaciones cumplen una funcion de 
relieve para evitar que una parte de la sociedad civil (en especial el estamento 
industrial, "dirigido siempre a lo particular", cf. FD, #250) se reduzca a la 
condition de "plebe" (Pdbel) (cf. FD, #244 y Agreg; #245 y Obs). Con las 
corporaciones "lo etico retorna como algo inmanente a la sociedad civil", ya 
que ellas transforman, "de acuerdo a la Idea", lo universal en "finalidad y obje-
to de la voluntad y actividad de la particularidad" (FD, #249, el subrayadoes 
nuestro). • 

66. LA FUNCION CORPORATIVA: INTEGRACION DEL 
INDIVIDUO EN LA UNIVERSALIDAD 

5. Si bien ya hemos observado los primeros indicios de universalizacion 
consciente y objetivamente racional de la "atomistica" en los estamentos, la 
administration de la justicia y la policia, el verdadero reflejo (en el sentido lo-
gico mas preciso de la Doctrina de la esencia) del estado en la sociedad civil 
son las corporaciones, disolucion dialectica del egofsmo privado.1 0 8 En estas 
asociaciones, "el fin egoista, dirigido a lo suyo particular, se comprende y se 
confirma como fin universal, y el miembro de la sociedad civil, de acuerdo a su 
pericia particular, es miembro de la corporation, cuyo fin universal resulta asi 
bien concreto y no tiene otro ambito mas que el de la profesion, la ocupation 
e interns personales" (FD, #251). Dada su importancia, Hegel puede establecer 
una comparacion con la eticidad natural de la "familia", y decir que ' la corpo-

1 0 8 Hocevai (1968) destaca la infhiencia sobre el Hegel de la Verfassung Deutsch-lands de las concepciones corporativistas de J. L. von Mosheim, J. J. Moser y A. L. SchlO-zer; cf. nota 101. Herman (1971) ve en la doctrina hegeliana una superaci6n del corpora-tivismo tardo-clasico y medieval: se trataria de un instrumentos moderno de mediacion que darfa lugar aun "legal-political pluralism ", jcf. p. 131: Riedel (1970) p. 54 ss., subraya las dificultades sistematicas y practicas de la propuesta hegeliana. 
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radon constituye la segunda raxz etica del estado, hundida en la sociedad civil" 
(FD, #255). 1 0 9 

En ella los individuos alcanzan una dimension que desconocian en su 
aislamiento, pues la Idea, lejos de sofocar sus expectativas e iniciativas persona-
les, las canaliza a traves de estas instituciones que garantizan su insertion en el 
mecanismo funcional de la economia comunitaria. 0 por lo menos es lo que 
Hegel aspira al proponer estas figuras vigentes ciertamente en la realidad ale-
mana de su epoca, pero mas como resabio de tradiciones medievales que no co-
mo preanuncio de una nueva "racionalidad" post-liberal. Postergando la consi-
deraci6n de este motivo, destaquemos ahora que con la corporation la media-
cidn dialectica logra que las instancias particulares valgan no por lo que son 
en su inmediatez, sino por lo que no son, por lo universal que opera "detras" 
de esa inmediatez y confirma la esencial destination de toda parte a ser "mo-
mento" del todo. Comienza a concretarse con trazos vigorosos el mecanismo 
logico-especulativo, aplicado a lo socio-polftico. 

En cuanto sosten de la particularidad, la corporacidn representa "una se-
gunda familia" (FD, #252), en la cual el hombre demuestra "que esalgo" con 
su trabajo, asegura la subsistencia personal (incluida la de su grupo familiar) 
y "reconoce que pertenece a un todo, el cual es por si mismo miembro de la 
sociedad general" (FD, #253), o sea que el individuo pasa a personalizarse al 
pertenecer a una de las estructuras organicas de la totalidad social. Al saberse 
pars de un totum, alcanza conciencia y honor de clase: "tiene interes y preocu-
paciones por el fin mds desinteresado de este todo, encuentra su honor en su 
estamento" (Ibidem). "Honor" que tiene el significado de deposition del egois-
mo y del "lujo y la pasion por el derroche (...) conexos al surgimiento de la 
plebe", y asimismo de superatidn de los efectos nocivos de la mecanizacion y 
extrema division del trabajo (FD, #253 Obs). Abandono entonces de todo lo 
que afsla al hombre de su estamento (i.e. de la universalidad para el mas in-
mediata) e incorporation a la institution mediadora. 

Asimismo, y sin caer en el odiado "igualitarismo", Hegel afirma que la ri-
queza y la pobreza pierden sus connotationes cuando la corporation actua 
como esfera de conciliacion. Movido por un providential impulso etico, el 
miembro de la corporation no busca mas su "reconocimiento" prevaletiendo 
sobre los demas en el mercado y deja de apelar a los "signos exteriores de su 
6xito en su profesion". De este modo, "en la corporacion la ayuda que recibe 
la pobreza pierde su contingencia y tambien lo que tiene de injustamente hu-
miUante; y, en su deber para con la cofradfa, la riqueza pierde lo que puede 
suscitar: la arrogancia en quien la posee y la envidia en los demas; la honra-
dez consigue su verdadero reconocimiento y honor" (FD, #253 Obs). 

1 0 9 El esquema 16gico subyacente es el siguiente: a) sistema de las necesidades, la "particularidad reflejada en sf'; b) administration de la justitia, "universalidad juridica abstracta"-, c) ambos momentos se componen en la corporation, en cuanto ella es la "uni<5n en la cual el bienestar particular existe como derecho y se realiza" (FD, #255). 

171 



DIALECTICA Y DERECHO 

Nuevamente, la conclusion que -en nuestra opinion— se desprende de 
todas estas afirmaciones hegelianas es que remiten a una visi6n dedntica de la 
realidad, pues no alcanzamos a comprender en que se diferencian las presuntas 
virtudes curativas del sistema corporativo propuesto de otros proyectos "mo-
ralistas" o aun "utopicos". La corporation es simplemente postulada como es-
fera de superacidn de los antagonismos sociales, pero la realizacion practica 
de ello queda en manos de la ...contingencia. Mas que con una teorizaciOn de-
tallada del funcionamiento de este instituto (vital para la eticidad) en una 
economia de productores privados independientes, nos encontramos cm una 
expresion de deseos. El alcance de estos paragrafos resta impreciso y el exito 
que puede tener la puesta en practica de una teorfa tejida con retazos tan disf-
miles parece aleatorio. 

De todas maneras, reconocemos el elan cooperativista de la corporacidn 
hegeliana y su finalidad de pacifxcacidn de los enfrentamientos clasistas. En la 
sociedad civil asi organizada (estamental y corporativa), "existe s61o lo comu-
nitario, que esta legalmente constitufdo y reconocido" (FD, #253 Obs). 
Qerto es que el individuo, "preocupandose por si mismo (...) actua tambien 
para los otros" (la "mano invisible" de Smith), pero esta dialectica de lo 
econ6mico, si es librada a su curso natural no es mas que una "necesidad in-
consciente" y se revela incapaz de prevenir las crisis, eliminar la miseria e 
impedir la formaci6n de la plebe, verdaderos peligros para el estado etico. 
Por fortuna, la actividad egoista se vuelve "eticidad consciente y pensante 
en la corporacidn" (FD, #255 Agreg).110 

67. LA EXIGENCIADE UNA ESFERA SUPERIOR 
Luego de haber ilustrado a grandes rasgos tanto las caracterfsticas prin-

cipales de la funcidn sistematica de "lo economico", como tambien el tipo 
de mediation que se produce en la sociedad civil (en parte gracias a la "natu-
ralidad" del proceso, en parte por la presencia decisiva de instituciones media-
doras), debemos retomar el hilo conductor de este trabajo en su sentido mas 
especi'fico: nuestro interes es poner en evidencia el mecanismo logico-especu-
lativo que garantiza segun Hegel la Versdhnung idealista, exponiendo el modo 
cdmo la logica es aplicada para la determination de las relaciones entre la 
sociedad civil y el estado. 

El nexo entre ambas esferas es de tipo reflexivo y se apoya en el pasaje 
dialectico propio de la esencia. Aquello que antes hemos calificado como di-

1 1 0 Hegel pretende distiiiguir su Korporation del "gremio" (Zunft) medieval, que ha impedido el desarrollo de la personalidad, a diferencia de lo que sucederfa en cambio con su propuesta racional y germanica. El Agregado al #255 concluye asf: "Ciertamente, por endma [de la corporacion] debe estar el control superior del estado, porque si asf no fuera, elk se anquilosarfa, se encasillarfa en sf misma y se rebajaria a mfsero gremio. Pero en y para sf, la corporacion no es un gremio cerrado; por el contrario, es mas bien el devenir etico de la profesion y el honor". Cf. tambien la Observation al #278. 
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solucidn de la autonomfa ontolOgica de lo particular frente a lo universal 
(dialectica mediante), y que lleva a la demostracidn idealista de la presencia 
de 6ste como verdad y fundamento de aquel (idealization de lo finito - reali-
zation de lo infinito), aparece ahora en la dimensidn socio-polftica delineado 
desde una perspectiva analoga. El punto de partida que parece condicionar 
el resultado, el individualismo en su aparente hostilidad frente a la instancia 
comunitaria, en realidad esta determinado por la conclusion del proceso, por 
el estado, que se revela asf como la sustantia etica que conduce el movimiento 
desde su comienzo. Las etapas precedentes, lejos de condicionarlo, no son mis 
que sus "momentos", los lados de su progresiva realization, su reflejo. Recor-
demos un paso fundamental: 

"Junto a la familia, la corporation constituye la segunda raiz etica del estado, hundida en la sociedad civil. La primera contiene los momentos de la particularidad y de la universalidad objetiva en una unidad sustan-cial; pero la segunda contiene estos momentos que en la sociedad civil se han escindido precisamente en la particularidad reflejada en si de la necesidad y deleite, y en la universalidad jurfdica abstracta, como uni-ficados de manera interna, de modo que en esta unification el bienestar particular existe como derecho y se realiza" (FD, #255). 
El polo opuesto a la universalidad estatal se dialectiza al acoger en su 

seno las instancias eticas que disuelven su presunta autonomfa, y se revela 
asf su dependencia del estado, pues es "puesto" por este, por la Idea que se 
realiza en el mundo como Espfritu objetivo. Sin embargo, ante la limitation 
propia de estos instrumentos de mediation (de los cuales la corporation es el 
mas importante), con sus fines aun inevitablemente circunscriptos a la finitud 
que deben disolver, la sociedad civil por sf misma reclama diaiecticamente 
"el fin universal en y para sf y (...) la absoluta realidad; en consecuencia, la 
esfera de la sociedad civil traspasa en el estado" (FD, #256). 
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LA MEDIACION EN EL ESTADO (1). EL PODER LEGISLAHVO 
Analizaremos a continuation la manera como la relacion reflexiva se 

continua en la esfera superior de la Eticidad. Si recordamos la caracterizaci6n 
de los requisites propios de todo proceso de mediacion como un "movimien-
to" articulado en dos facetas distintas y complementarias, podemos decir que 
ahora, en el terreno iusfilosOfico, nos ocuparemos ante todo del aspecto que 
reproduce, por asi decir, el "ascenso" desde lo particular a lo universal. 0 
sea, en este caso, el ingreso o integration de la sociedad civil en el estado, 
tal como se produce en el poder legislativo (FD #298 a 320). Luego, en el ca-
pftulo siguiente, veremos el "descenso" desde lo universal hacia la particula-
ridad, partiendo del poder del principe o soberano (FD #275 a #286) y a 
traves del poder gubemativo (FD #287 a #297), con lo cual completaremos 
la ilustraciOn de como se efectiviza el proceso 16gico en el ambito de la "cons-
titution" (Verfassung), que es "esencialmente un sistema de mediacion" 
(FD #392 Agreg). 

I. LA DEDUCCION ESPECULATIVA DEL ESTADO 
68. EL PRESUPUESTO LOGICO-METAFISICO 
Si la sociedad civil representa la instauracion de la diferencia en el seno 

de la unidad indiferenciada (cf. FD #181), el mismo esquema entonces por el 
cual la reflexiOn logica se configura como movimiento de disolution de la 
oposiciOn y de retorno al fundamento, vale ahora para presentar el estado 
como el Gruhd de la Eticidad y, por ende, como la verdad del termino que 
parecfa oponersele y que en cambio no es mas que su momento. O sea, la me-
diation dialectica conduce ahora, en el Espiritu objetivo, a la revelaciOn del 
estado como sujeto absoluto de un dinamismo totalizante, que entierra den-
tro de sf y supera la diferencia, el particularismo de la sociedad civil. 

Ya hemos hecho referencia a la Observation al #256 de los Lineamien-
tos. Dada su importancia para la comprensiOn de este argumento, nos permiti-
mos recordar sus conceptos printipales. Alii Hegel expone el sentido de la 
transition de la sociedad civil al estado o deduction especulativa de este ultimo. 
El individualismo no logra ser plenamente encauzado por la instancia dema-
siado intelectualista de la biirgerliche Gesellschaft. Tanto ella, como ya antes 
la familia (con su eticidad pre-reflexiva y tambien insuficiente), "constituyen 
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en general los dos momentos aun ideales a partir de los cuales surge el estado 
como su verdadero fundamento". Este surgimiento debe ser entendido como 
la "demostracidn cienti'fica del concepto de estado"; lo cual en Hegel signifi-
ca el proceso (metafisico, no gnoseologico) por el cual lo que parece ser un 
resultado condicionado, es "en realidad" la condition operante (a trav£s de 
esa nueva teleologfa que es la dialectica) desde el comienzo y respecto de la 
cual lo precedente no es mas que lo "puesto", los lados o momentos de una 
oposicion que semejante sujeto absoluto ha provocado en su propio seno: 

"Dado que en el curso del concepto tientffico" —proponemos nueva-mente un paso ya visto— "el estado aparece como resultado, al produtir-se como el verdadero fundamento elimina entonces en la inmediatez aquella mediacidn y aquella apariencia. Es por ello que en la realidad el estado es mis bien lo primero en general, dentro de lo cual la fami-lia se configura como sociedad civil, y es la idea misma del estado que se estinde en estos dos momentos" (FD, #256 Obs). 
La filiation con la "mediacidn que se elimina a sf misma" es transparente. 

El modulo dialectico es el mismo que, en el sistema en general, justifica el nexo 
entre Espiritu, Naturaleza e Idea; en la logica, entre el concepto, la esencia y 
el ser; en la trfade initial, entre el devenir, la nada y el ser, etcetera. En esta 
ocasion, la funcion que cumplen las esferas que preceden a la estatal es la de 
set simplemente el pretexto para que el estado demuestre su omnipotentia 
surgiendo como negacion dialectica de las mismas, es decir, como lo que supera 
sus limitaciones y las conserva como para que testimonien la presencia y el 
dinamismo de la "diferencia" que vivifica la unidad organica.1" La sustan-
tia etica -como dice Hegel concluyendo la Observacidn- puede alcanzar asf 
su "forma infinita". 

1 1 1 Para una evaluation del significado de la logica dialectica y su relacidn con la politica en Hegel, ademas de Lukacs (1948), cf. Adorno (1963) p. 80 ss., quien visualiza en la dialectica una gnoseologfa superior al positivismo y al irrationalismo, y a su vez como metafora filosofica del "trabajo" (que para Adorno parece ser sin6nimo de "aliena-ci6n" tout court). Asimismo, cf. De Giovanni (1970) sobre la dialectica finito-infinito: p. 53 ss., y Papa (1973). K. Hartmann (1976) ve en la dialectica hegeliana una herme-neutica categorial, un m6dulo teorico-constructivo capaz de aferrar la verdadera raciona-lidad de lo real Desde otra perspectiva, Reichelt (1972) p. V ss., atribuye tal capacidad a la especulation hegeliana, pues esta habrfa sido el primer planteo de la realidad social burguesa como "totalidad concreta", la cual -al ser una realidad invertida (i.e. en ella lo social vale como natural)T resulta fielmente teflejada por una teorfa idealista como la hegeliana. Ello serfa evidente en la analogfa entre el tratamiento hegeliano de la "perso-na jurfdica" y el del "dinero" por parte de Marx. SchnSdelbach (1971) p. 63 ss., p. 76 ss., establece un paralelismo entre 16gica y teoria social hegeliana, destacando la influen-cia que habrfa tenido la comprension por parte de Hegel de los conceptos de "propie-dad' y "trabajo" en la elaboration del sistema. Cf. tambien Stern (1970). Finalmente, sin compartir sus conclusiones, destacamos una obra rica en sugerencias: Bodei (1975 a) en especial p. 240 ss., p. 263 ss. 
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69. LA CONSTITUCION 
El estado es la "realidad de la idea etica" (FD, #257), "lo racional en 

y para sf ' (FD, #258), la "totalidad en la cud los momentos del concep-
to alcanzan la realidad segun su propia verdad" (FD, #279 Obs), y otras 
caracterizaciones similares. Es lo absoluto que se escinde en sus momentos 
para recomponerse (eliminando la presunta oposicion con los mismos) cual 
unidad enriquecida por la escision o ruptura que 61 mismo ha generado, y de 
cuya sutura surge como "espiritu reaimente infinito para s f ' (FD, #262). 
Conocemos la metaffsica que respalda estas definiciones. Podemos continuar 
entonces analizando la mediacion por la cual la sociedad civil se revela como el 
"reflejo" del estado. Mis concretamente, nos ocuparemos de la presencia de 
aqu611a en este a traves de sus representantes en el poder legislativo. 

Entramos ahora en la "realidad inmediata" del estado, en su condition 
de "estado individual en cuanto organismo que se relaciona consigo mismo: 
la constitution o derecho estatal interno" (FD, #259). 1 1 2 Su estructura inter-
na es triadica porque asl lo exige la naturaleza del concepto. Las "diferencias 
sustanciales" (propias de la Idea en cuanto tal y del totum del cual ella es el 
lado de la pureza logica) en las que se divide la estructura constitutional son: 
"a) el poder de determinar y fijar lo universal: el poder legislativo; b) la sub-
suncion de las esferas particulars y de los casos individuates bajo lo universal: 
el poder gubernativo; c) la subjetividad en cuanto decisi6n ultima de la volun-
tad, el poder delprintipe"(FD, #273). 

Asimismo, manteni&idose fieles a la regla de oro del respeto a los requi-
sites de la mediation especulativa en todos los ambitos sistematicos, tambien 
las relationes entre los poderes y la consistencia interna de cada uno de ellos 
reproducen el modulo dialectico: "la constitution es rational en la medida 
en que el estado diferencia en sf y determina su actividad efectiva y contie-
ne en sf a los demas momentos como activos y, dado que ellos expresan la di-
ferencia del concepto, en cuanto dichos momentos permanecen simplemente 
en su idealidad y no constituyen mas que un todo individual" (FD, #272). 
Esclava de la logica, la estructura del estado gana la libertad de substraerse 
a lo accidental y contingente propio de la historia y de las circunstantias socia-

• les y polfticas que, con su empirismo, podrian influir negativamente en la con-
figuration constitutional de un pais (tal como el entendimiento erroneamente 
cree que influyen y las toma como lo determinante). El derecho publico es en-
tonces un vastago de la Idea: "lo que contiene el origen absoluto de los distin-
tos poderes es exclusivamente la autodetermination del concepto en si y no 

1 1 2 Los otros dos momentos senalan la proyeccidn exterior del estado y su evolu-tion hist6rica. En el segundo, la idea estatal "traspasa a la relacidn del estado individual con otros estados: derecho estatal externo"; en el tercero, se trata de la "idea universal como genero y potentia absoluta frente a los estados individuates, [del] espiritu, que se da su realidad en el proceso de la historia universal" (FD, #259). Ambos momentos son el tema de los* #330 a #340 y #341 a #360 respectivamente. Cf., tambi&i el comienzo de la Observactdn al #273. 
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cualquier otro fin y utilidad, y solo en virtud de la misma la organization es-
tatal es lo rational en si y la imagen de la razdn etema" (FD, # 272 Obs, 
el subrayado es nuestro). 

H. LA FUNCION LEGISLAHVA 
70. COMPOSICION DEL PODER LEGISLATIVO 
El poder legislativo se ocupa de "las leyes en cuanto tales, en la medida 

en que necesitan una continua determination .ulterior, y [de] los asuntos in-
ternos totalmente generates segun su contenido" (FD, #298). Es innecesario 
agregar que tambien su sistemacion interna es igual a la de la totalidad: como 
momento dialectico reduplica el totum del que es parte y refleja dentro de sf 
su articulation. En 61 "actuan ante todo los otros dos momentos: el mondr-
quico, al que le corresponde la decision suprema; y el gubernativo, como 
momento consultivo", ya que son los miembros del gobierno los que aportan 
a las Camaras "el conocimiento concreto y la visidn del todo en sus multiples 
facetas", requisitos superiores de la conduction estatal. 'Tor ultimo, parti-
cipa del Poder legislativo el elemento estamental" (FD, #300). 

Lamentable pero previsiblemente (recordemos la despreocupation hege-
liana por el detalle en lo relativo a la economia politica), tampoco aca encon-
tramos indicaciones precisas sobre el significado operativo de esta presencia 
de los otros dos poderes en el funcionamiento concreto de la actividad legis-
lativa, salvo alusiones en terminos genericos y sobre todo instrumentalizadas 
en funcion de la polemica contra la abstracta teoria liberal de la independencia 
y equilibrio de los poderes y contra la consiguiente equivocada exclusion de los 
miembros del ejecutivo del ambito parlamentario.113 Parecerfa que Hegel atri-
buye al pruicipe y a sus ministros la action vertebral del juego legislativo, 
privilegiandolos por sobre el elemento que, paradojicamente, es el especifico 
de esta figura constitutional: los diputados y senadores (el "elemento esta-
mental"). Ello obedecerfa a que estos se hallan demasiado ligados a la socie-
dad civil y a que, fundamentalmente, solo en el prfhtipe reside la posibilidad 
ultima de la conciliation (cf. FD, #275 y # # ss.). De todos modos, no queda 
sufitientemente claro —creemos— el funcionamiento efectivo de la asamblea, 
en especial en el caso de que la decision de todos sus components distara de 

1 1 3 Uno de los tantos resultados equfvocos de la visi6n intelectualista, ensena He-gel, es haber teorizado la "independencia absoluta de los poderes" y su consiguiente "limitation recfproca", pues con ello esti inmediatamente puesta la desintegracion del estado (cf. FD, #272 Obs). La unica articulacidn racional y etica de los poderes es en cambio la que decreta la I6gica dialectica: "la manera como el concepto y, de un modo mis concreto, la Idea se determinan en sf mismos y ponen asf abstractamente sus mo-mentos de la universalidad, particularidad y singularidad, debe ser conocida gratias a la logica, y ciertamente no a aquella de uso corriente (FD, #272 Obs); cf. #300 Agreg. 
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ser unanime o no fuera determinable sin un enfrentamiento de posiciones. 
Eventualmente, le correspondent al prfntipe decidir la cuestion sin ulteriores 
apelaciones. 

Prescindiendo momentaneamente de los otros dos elementos, nos interesa 
el tercer componente, especfficamente representative, que constituye la ma-
yorfa de los miembros del parlamento: el standische Element. 

71. EL ELEMENTO REPRESENTATIVE) O ESTAMENTAL 
Con la presencia de los representantes de los estamentos en la esfera etica, 

acogidos en el poder legislativo, llega a su punto culminante ese ascenso que 
desde la inmediatez de lo necesario y natural, pasando por las etapas del tra-
bajo y la cultura, la organization estamental y corporativa, llega a la eticidad 
estatal en sf misma. De este modo, lo particular se universaliza y encuentra su 
sosten y fundamento en el estado: "el elemento estamental tiene la determina-
tion de que [con el] la cuestion general no es solo en si, sino tambien para si; 
i.e. de que en el alcanza existencia el momento de la libertad formal subjetiva," 
—Hegel esti recordando el principio de la sociedad civil— "de la conciencia pu-
blica en cuanto universalidad empirica de las opiniones y pensamientos de la 
multitud" (FD, #301). 

Esfera civil y esfera polftica, particularidad y universalidad deben conci-
liarse en la unidad etica. El esquema logico metaffsico subyacente, que deberfa 
garantizar esta armonizacion, lo hemos visto al analizar la "esencia" y la "re-
flexion". Ahora, en su aplicaci6n, observemos que cuando Hegel pretende con-
ciliar lo civil y lo politico en el ambito de la totalidad estatal, tras haber su-
puesto su distincion y oposicidn (tanto como momento logico de la "diferen-
cia", necesario para vitalizar el sujeto absoluto, cuanto como description ade-
cuada de la peculiaridad del mundo moderno), lo hace demostrando que el 
primero goza de una autonomfa solo relativa respecto del segundo, el cual 
-en cuanto estado- es el sujeto verdadero y unico de todo el proceso. Al 
estar en relation reflexiva, la oposicion entre ambos no es fija, sino que desem-
boca en el "regreso al fundamento": los opuestos son simultaneamente extre-
mos y terminos medios de un pasaje dialectico motivado por la totalidad 
etica misma y en ella asentado. 

"Es propio de las mas importantes especulaciones logicas" —recordemos 
la Observation al #302 de los Linearmentos- "considerar que algo determina-
do como momento, que al mantener una oposicion tiene la position de un ex-
tremo, por el hecho de ser simultaneamente un termino medio cesa de estar 
en oposicion y se vuelve momento organico". Situadas en el espacio iusfilo-
sofico, estas lfneas polemizan contra un defecto argumental (del entendimien-
to), que tendrfa consecuencias mas concretas y riesgosas que las que simple-
mente llevan a una erronea metodologfa o a un conocimiento equivocado. 
"Pertenece a los prejuicios habituales pero sumamente peligrosos represen-
tar los estamentos fundamentalmente desde la optica de la oposicion al go-
bierno, como si 6sta fuera su posici6n esencial" (Ibidem). La dialectica, afortu-
nadamente, demuestra cudn fiitil desde el punto de vista conceptual es esta 
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vision subversiva, aunque la revolution francesa pruebe cuin "peligrosa" pue-
de llegar a ser. 

En la medida en que al gobiemo no tiene frente a si al pueblo, a la mul-
titud de individuos desorganizados, sino que acoge a los representantes de es-
tructuras conectivas ya presentes y operantes en el seno de la particularidad, 
cada uno de los "extremos" —sociedad civil y estado- reduplica al otro dentro 
de si. La sociedad civil, al organizarse en estamentos y corporaciones; el es-
tado, al retibir el elemento de la representation estamental. "Organicamente, 
es deck, acogido en la totalidad, el elemento estamental se manifiesta solo por 
la funcion de mediacion, con la cual la oposicion misma se degrada a aparien-
cia" (Ibidem); si en cambio tal oposicion fuera "sustancial", si existiera un an-
tagonismo de intereses insoluble, "el estado estaria peretiendo" (Ibidem). 
Aunque la realidad socio-economica de pie a semejante perspectiva, la logica 
dialectica —y asf el curso "rational" de la historia, que a ella no puede no so-
meterse- testimonia que los terminos aparentemente opuestos en realidad se 
identifican en la verdad superior, en el estado, el cual cumple acd la funcion 
especulativa que en la logica habfamos vistp cumplir a la hipdstasis Idea. 

La sociedad civil reduplica en su propio dmbito el nexo contiliante al re-
producir o reflejar la universalidad en las figuras de los "estamentos" y sobre 
todo de las "corporaciones", que la elevan hatia su opuesto. El estado redupli-
ca en su esfera la relacion con la sociedad civil (absorvi&idola o integrandola 
como aufgehoben), al acoger a sus representantes en el poder legislativo. Gra-
tias a este ascenso purificatorio, la diferencia es plegada a la unidad dinamica. 

Tal es la funcion de las instituciones eticas hegelianas: "considerados co-
mo organo mediador, los estamentos se encuentran entre el gobierno en general 
por un lado, y el pueblo disuelto en las esferas particulares y los individuos 
por el otro" (FD, #302). Los estamentos saben hacer coincidir los intereses 
finitos, que deben representar, con "el sentido y el sentimiento del estado y 
del gobierno", cuyo interes deben respetar. "Simultaneamente, esta positi6n 
tiene el significado de una mediation que realiza en comun con el poder gu-
bernativo", para que el prfhtipe y los individuos no aparezcan como "extre-
mos" aislados. Lo detisivo es precisamente que los ultimos no se transformen 
en "multitud" o "gentfo" en irremediable oposicion al "estado organico 
(gegen den orgartischen Staat)", i.e. que no constituyan "un opinar y un querer 
inorganicos, un poder meramente masivo", sino que se estructuren en esta-
mentos, asociationes, corporaciones, etc. (FD, #302). 

72. LOSSENADORESNATOSY 
LOS DffUTADOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

La logica no solo disipa este eventual enfrentamiento, sino que tambien 
determina la configuration interna del parlamersto, tal como lo ha hecho ya 
con la estructura clasista de la sociedad civil (cf. FD, #312). El estamento 
de la "eticidad natural" forma la camara alta o senatorial, pues la estabilidad 
es la caracterfstica propia del terrateniente (cf. FD, #305). Los primog6nitos 
o sefiores de mayorazgo resultan asf —en virtud de la metaffsica especulativa— 
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naturalmente destinados a la funcion- mediadora, son senadores por naci-
rrdento (cf. FD, #306 y #307). El estamento "movil" en cambio, mas nume-
roso y ajetreado por las tareas sometidas al entendimiento, encuentra su des-
tination en la camara baja o de diputados, para la cual debe elegir sus repre-
sentantes, que lo son "de la sociedad civil en cuanto tal", es decir, no de indi-
viduos aislados sino agrupados en "las asociationes, comunas y corporaciones, 
por lo demas ya constituidas, que retiben de este modo una conexion practi-
ca" (FD, #308). 

La election de los diputados, que acercarfa la propuesta hegeliana a teor fas 
de corte liberal, es vista sin embargo no solo como problema resuelto exclu-
sivamente en el interior de las "articulaciones" organicistas (ninguna de las 
cuales es un club o asociacion politica, sino socio-economica en sentido es-
trecho), sino tambien como un requisito en cierto modo innecesario, pues 
la idoneidad de los elegidos y el arraigo de sus opinioiies en el sentir comuni-
tario estan garantizados por la pertenencia del diputado a las mismas y por las 
tareas desarrolladas habitualmente en ellas (cf . FD, #310). Por eso puede decir 
Hegel que, dada esta armonfa que reinaria en la constitution como sistema de 
mediationes, y "dado que la diputacion proviene, segun la naturaleza de la so-
ciedad civil, de las distintas corporaciones de la misma (cf. #308), y dado que 
el caracter simple de este proceso no es alterado por abstractions y represen-
taciones atomistas, entonces ella satisface inmediatamente aquel punto de 
vista, y la election es algo de todos modos superfluo o bien se reduce auntn-
signiftcante juego de la opinion y el arbitrio" (FD, #311, el subrayado es 
nuestro). 

m . LA DIALECTICIDAD DEL STAND 
73. LO PRIVADO Y LO PUBLICO 
Estando asi las cosas, los estamentos cumplen su funcion mediadora en el 

poder legislativo gracias a su naturaleza anfibia, simultaneamente civil y polfti-
ca. En este punto, el recurso a la logica especulativa recibe una ulterior espe-
tification. Hegel ha hecho del estamento un sujeto que mantiene dialectica-
mente su identidad pese a estar caracterizado por dos predicados opuestos, 
como lo son lo "civil" y lo "politico" en el planteo sistematico del Espiritu 
objetivo. Sobre la base de que la "verdadera" identidad es la que lleva en si 
misma la contradiction y gracias a esta se realiza como identidad dinamica, 
Hegel puede llevar a cabo un tour de force especulativo que constituye —a 
nuestro juicio— el punto detisivo para juzgar la validez de su propuesta polf-
tica. 

Hegel atribuye a los estamentos, que primero ha estructurado en funti6n 
de sus caracterfsticas socio-economicas civiles o privadas, un significado politi-
co o publico que les corresponderfa por el mero hecho de ser "momentos de 
la Idea" (cf. FD, #279 Obs). Creemos que en este punto entran en colision la pretensi6n hegeliana de describir objetivamente lo "rational" y la fuerza 
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de la realidad que. no parece corroborar tal description y la reduce en conse-
cuencia a mero Sollen. Que los diputados defiendan el interes general sin que 
ello contradiga su condition de representantes de intereses clasistas y secto-
riales es simplemente una decision del filosofo: Hegel decide que tenga lugar 
semejante universalization de lo particular (la diputacion como lado universal 
del estamento, que niega y conserva en un nivel superior la particularidad so-
bre la que el estamento mismo se asienta), que lo privado se vuelva publico 
gracias a que esta operando la "negacion de la negation". El discurso teorico 
(especulativo) pasa a tener la virtud taumaturgica de transformar una determi-
nation en su contraria y en obligar los hechos a que cumplan tal salto. El es-
tamento tiene asi la fiintion de dar existencia universal, en el marco del to-
turn 6tico, al momento de la individualidad, para que este no se desarrolle 
como elemento disolvente: "se debe pues buscar la determination conceptual 
propia de los estamentos en el hecho de que en ellos alcanza existencia con 
relacidn al estado el momento subjetivo de la libertad general, la vision perso-
nal y el arbitrio personal de la esfera que en esta exposition ha ado llamada 
sociedad civil. Que un momento sea una determination de la Idea desairolla-
da hasta ser totalidad, esta necesidad interna que no debe ser confundida con 
necesidades y utilidades externas, es una consecuencia —aqui como por do-
quier- del punto de vista filosofico" (FD, #301 Obs). 

Ninguna interferencia de lo contingente (las "utilidades externas", i.e. 
los intereses privados que el diputado deberia representar) puede obstaculi-
zar esta dialectica por la cual lo privado, al emanar sus representantes, se vuel-
ve algo publico, lo civil algo politico. Semejante identidad de los opuestos 
ha sido conservada en el idioma aleman —observa Hegel en sost6n de su doc-
trina (FD, #303 Obs)—, que utiliza un mismo termino (Stand) para indicar la 
peculiar bivalencia de esta figura historica: el estamento como organismo so-
cial cuyos pies estan apoyados en el firme suelo de la propiedad privada, y cu-
ya cabeza respira el aire puro de la politica. 

Merito de la sociedad civil hegeliana es reflejar de alguna manera las con-
diciones sociales de la epoca al reconocer el papel del individualismo en la 
formation del mundo moderno y al ilustrar sin medias tintas los conflictos y 
antagonismos propios del desarrollo industrial capitalista. Pero ahora se agudiza 
lo que ya hemos observado al referirnos a la actitud hegeliana ante la Eco-
nomia politica. Para que la "conciliacion" teflga lugar, la description objetiva 
(el esbozo de analisis sotiologico que, con precaution, puede encontrarse en 
los Lineamientos) cede la palabra a la logica especulativa, y la mediacion dia-
lectica pasa a ser el instrumento con el que se resuelven los conflictos descrip-
tos. Objetar que de hecho, en la facticidad concreta del fenomeno social, los 
antagonismos perduran y que la esfera politica no parece cumplir la mision 
"etica" que Hegel le ha adscripto, seria un reparo intelectualista, sin cabida en 
la comprension "filosofica" del derecho y la politica. 

Ante esta "solution" tan singular, no es desacertado en absoluto reconocer 
que Hegel, a traves de ciertos ajustes teoricos imprestindibles, esta elevando 
a rango filosofico y daiido proyeccion universal a lo que no es mas que una 
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situacidn historica determinada, tan compleja como contingente y provisoria: 
la, supervivencia de rasgos tardo-feudales en la realidad social alemana de su 
epoca; y que contrapone asi esta peculiaridad localista, como si fuera una 
instancia de racionalidad superior, a la "escision" entre lo civil y lo politico 
teorizada por las doctrinas iusnaturalistas modernas (las que tambien universa-
lizan incorrectamente, aunque con otros esquemas, lo que es propio de situa-
tions particulares). 

Pero mis alia del peso que las circunstaneias historicas inmediatas tie-
nen en la elaboration doctrinaria, es necesario y prioritario relevar la com-
plejidad del armado teorico del hegelianismo (en el cual la mediacion dia-
betica es la pieza decisiva), que impide redutir el proyecto de los Lineamien-
tos a mera transcription en lenguaje "filosofico" de las circunstancias con-
temporaneas (y que menos aun permiten hacer de Hegel un apologeta anti-
cipado del prusianismo bismarckiano). En todo caso, el defecto imputable a 
Hegel serfa el contrario: la falta de asidero en la realidad de su propuesta "eti-
ca", la carencia de correlato real de la conciliation especulativa. La Versohnung 
entre lo universal y lo particular no supera el nivel de lo ut6pico, y si su conte-
nido concreto esta constituido por elementos contingentes e historicamente li-
mitados (los unicos que la raz6n en y para si sabe darse a la postre), no media-
dos cientificamente sino absolutizados "dialecticamente" como "momentos" 
del todo, ello obedece a la incapacidad metodol6gica del procedimiento dialec-
tico. Que en el burguds conservador Hegel haya operado o no un fervor acomo-
daticio es, creemos, una cuestion secundaria. La evaluation crftico-filos6fica 
debe apuntar ante todo a la consistencia interna del objeto analizado. 

En este caso, vemos que el proyecto hegeliano, reducido a deber ser 
o modelo deontico (pese a las intenciones de su autor) presenta la desventaja 
por un lado, de teorizar lo transeunte (elementos historicos, socio-economicos 
e institutionales diversos, a menudo incompatibles entre sf) como la unica 
expresion posible de racionalidad; por otro, la de depositar en manos de un 
sujeto metafisico, la hipostasis Idea y su despliegue "dialectico", la realiza-
tion mundana de tales figuras "superiores". 

De este modo puede afirmar que, "si bien en las representaciones de tales 
teorfas, los estamentos de la sociedad civil en general y los estamentos en sen-
tido politico se han separado ampliamente, " —una separaci6n, repetimos, que 
no sdlo es una imagen adecuada de la Europa Occidental avanzada de los siglos 
XVIII y XIX, sino tambien el punto de partida de la meditation hegeliana 
misma, el problema que Hegel asume meritoriamente como dato de hecho para 
su proyecto politico—, "la lengua ha conservado sin embargo esta unidn que, 
por lo demas, existfa antiguamente" (FD, #303 Obs). La filosoffa (lease idea-
lismo), autoconciencia conceptual de lo que la lengua ha conservado, moldea 
el curso historico y revitaliza la antigua indistincion entre lo privado y lo pu-
blico, pero sin desconocer el derecho de la individualidad. La articulaci6n de la 
sociedad civil se transforma, gracias al transito dialectico de un opuesto en el 
otro y a su integration en el fundamento (el estado), en distincion politica 
que, por su intrfnseca universalidad, representa la conciliation buscada: "en 
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el elemento estamental del poder legislativo, el estamento privado alcanza 
significado politico y realidad (...). En este respecto, sdlo asi se enlaza ver-
daderamente lo particular real con lo universal" (FD, #303). 

El parlamento es entonces el terreno de la reception y asimilacion (uni-
versalization) del elemento particular (el principio de la subjetividad) prove-
niente del ambito inferior, de la sociedad civil, que no es mas que un momento 
puesto por el estado. Los estamentos hacen posible esta mediacidn porque, 
sin modificar su naturaleza civil o privada, se vuelven -dialectica mediante-
elementos polfticos universales. Los intereses particulares de los que son re-
presentantes los diputados de las corporaciones se transforman en univer-
sales con solo cambiar de codigo interpretativo, con sdlo pasar de la visidn 
"abstracta" del entendimiento a las profundidades especulativas de la "razon". 
La logica dialectica ofrece el soporte teorico de esta co-presentia de los opues-
tos o unidad "dinamica" que conserva lo que supera. La antitesis entre inte-
reses particulares e interes general se concilia porque los Stande admiten la 
doble caracterfstica de ser civiles y polfticos al mismo tiempo, sin que esta con-
juntion de determinaciones opuestas altere su consistencia. Los estamentos sir-
ven asf para mantener, en la esfera de la sociedad civil, la instancia de uni-
versalidad politica que comienza a disolver el individualismo en su base; y 
en la esfera del estado, la instancia del interes particular —pero no "atomfs-
tico"— que se armoniza con el interes general.1 1 4 

La cifra de todo este "jeroglffico de la razdn" (FD, #279 Agreg) consis-
te, se entiende, en que no haya ningun tipo de elemento extra-logico, de ma-
terialidad autonoma y, por ende, de una especifitidad irreducible al molde 
dialectico que Hegel impone a la realidad. En este caso, no debe haber en el 
movimiento de la sociedad nada que escape a su encauzamiento en las insti-
tuciones propuestas como rationales. Este absolutismo de la concepcidn 
etica es fiel heredero del absolutismo de la Idea logica. 

74. DUALISMO ENTRE LO CIVIL Y LO POLITICO 
^Porque decimos que "civil" y "politico" son predicados opuestos no fa-

cilmente conciliables en un mismo sujeto con las caracterfsticas del Stand 
hegeliano? Porque los Lineamientos tienen como motivo genetico la necesi-
dad de dar respuesta a un problema tipicamente moderno, a saber: la quiebra 

1 1 4 Liibbe (1968) p. 29 ss., encuentra en los 6iganos de mediacion hegelianos, parti-cularmente en los Stande, el instrument*) adecuado para evitar una politization de la so-ciedad civil que anulana todo individualismo, es decir, para evitar la eticidad coactiva de Rousseau, Robespierre, Fichte. La observation es justa (su autor reconoce ademas que se trata de "instituciones pre-revolucionarias restauradas y a la vez modernizadas", p. 34), pero creemos que no pone en evidencia que el respeto hegeliano del individualismo es-ta subordinado a otro modo de politizar la sociedad civil, el que Hegel propone: "etico", pero no menos coactivo. Maihofer (1969) destaca el cardcter liberal y moderno de la doc-trina hegeliana; Lenk (1972) ve en Hegel el punto mas alto alcanzado por la conciencia politica buiguesa. Opiniones £stas que no sabrfamos como compartir. 
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del nexo comunitario arcaico (sustentado en la identification entre lo publi-
co y lo privado), pero de modo tal que la solution propuesta no consista en la 
absolutization de ninguno de los dos t£rminos. Pero la conciliation entre lo 
universal y lo particular, tal como Hegel la propone (identificando "dialec-
ticamente" los opuestos), presenta sin embargo dificultades, pues debe acor-
darse con ese rasgo especffico del mundo moderno que es el rechazo de la de-
pendencia de la capacidad politica del tiudadano de sus condiciones socio-
economicas. O sea, precisamente, la distincion entre lo "civil" y lo "politi-
co". Para la mentalidad moderna, la condition de sujeto juridico no esta deter-
minada por el rango alcanzado en la escala social, sino por la naturaleza de 
persona, propia del hombre en cuanto autoconciencia intelectual y moral-
mente responsable, que lo distingue como ser humano de todos los demas ani-
mates y, simultaneamente, lo iguala a sus semejantes. Independientemente de 
las vicisitudes historicas que han obstaculizado o directamente impedido la 
puesta en practica de este principio (es decir, prescindiendo ahora del anali-
sis de las fases de su realization concreta), debemos igualmente destacar que el 
motivo conceptual esclarecedor de la especifitidad del mundo moderno reside 
en el principio de la igualdad ante la ley de todos los miembros de la sociedad 
civil, en la homogenization de los mismos como titulares de deberes y derechos 
lograda a partir de la anulacion de la incidentia de lo privado en los titulos de 
validez para aspirar a una dimension publica y al ejercitio de los derechos 
polfticos. 

Se trata de un motivo que ha tenido, por una parte, un significado revo-
lutionario y disolutivo de las estructuras feudales, ya que esta "artificialidad" 
de lo politico fue bandera de lucha contra la "naturalidad" de determinadas 
estructuras clasistas y contra la consiguiente inmovilidad de figuras y cate-
gorias historicas (pensamos, por ejemplo , en el pasaje de la monarquia here-
ditaria por derecho divino a un regimen parlamentario constitutional). Es 
decir, este principio ha fundamentado el consentimiento como unico titulo de 
legitimidad de la soberanfa. Por otra parte, refleja un dato de facto includible 
en el analisis de las condiciones de la vida social posteriores al Renacimiento. 
El principio de la realization politica del hombre moderno no hace depender 
su condition de "tiudadano" de sus particularidades economicas; borra las 
distinciones que particularizaban a los individuos segiin sus ubicaciones cla-
sistas; la position social no incide en la fundamentation de las prerrogativas 
jurfdico-polfticas de los miembros de la comunidad. En su principio iusfi-
losofico, lo peculiar de la modernidad es que todos los hombres son titoyens 
con iguales derechos y deberes, no importa cuales sean sus caracterfsticas 
como bourgeois. 

Dicho dualismo, la moderna separation entre "hombre" y "tiudadano", 
representa un grado en la contientia de la libertad antes desconocido o s61o 
incipiente a lo largo de las diversas realizaciones de la polititidad del hombre. 
Implica que para el ejercitio de esa posibilidad especfficamente humana que es 
la proyecciOn politica de sus acciones, basta la condition de persona, de titu-
lar de derechos en cuanto ser rational, axiolOgicamente anterior e indepen-
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diente de su position social, es decir, no en cuanto miembro de tal o cual clase 
y poseedor de tal o cual condition economica. La modernidad rechaza la me-
diation arcaica que transplanta las diferencias privadas en el piano publico para 
garantizar discriminaciones arbitrarias. La mediacion que propone (sintetiza-
da -repetimos- en la figura de la "igualdad juridica"). no por ser formal 
es menos avanzada y progresista respecto de las concepciones contra las que 
combate. El estado resultante, obviamente, es la imagen teorizada por los doc-
trinarios' liberales (Locke y Kant los mas conspicuos), guardian formal y pres-
cindente de las libertades individuales, nacido de un acto de voluntad de las 
mismas y que tiene, en consecuencia, en el consenso de los subditos la piedra 
de toque de la validez de sus acciones. 

El reconocimiento hegeliano del principio del individualismo y de la per-
sonalidad libre ("el hombre vale porque es hombre, no por ser judio, catOli-
co, protestante, aleman, italiano", cf. FD, #209 Obs), y su aceptacion de una 
situation en la que lo civil ha perdido su nexo de identification inmediata con 
lo politico explican la elevation de la propiedad privada a categoria inaugural y 
directriz del desarrollo de la idea de derecho, la distinciOn sistematica entre 
sociedad civil y estado, la admisiOn del caracter insuprimible de la "subjetivi-
dad'; todos estos elementos conceptuales, en resumen, demuestran la natura-
leza moderna del problema (la mediacion entre el individuo y la comunidad) 
que Hegel asume como insoslayable y aspira a solucionar. En la base de su cons-
truction etica encontramos rasgos que ensefian que la especificidad del estado 
moderno o, mejor, del concepto moderno de politicidad reside en la conside-
ration de esta cualidad humana no como algo "natural" e l'ntimamente entre-
lazado con la totalidad de sus facetas sotiales, sino como una proyection 
peculiar, a su manera ajena e independiente de las notas que a cada individuo 
le corresponden por hallarse inmerso en una realidad sotio-econOmica. Sin 
embargo, este aspecto de su planteo entra en colisiOn con la solution que He-
gel postula para este problema (soluciOn representada por esa figura histOrica 
hfbrida que es el estado de los Lineamientos). 

Antes de considerar el contraste o tensiOn entre esta presencia de lo mo-
derno en la genesis y despliegue del sistema y la conclusion propuesta, obser-
vemos que la cuestiOn del caracter abstracto y formal de este ejercicio "inte-
lectualista" de la politicidad, o sea la del nexo que la libertad juridica man tiene 
con la situation econOmica efectiva (en concreto: si la igualdad formal es fun-
cional o antitetica a la desigualdad real que subsiste junto a ella), es un 
problema cuyo significado no puede ser directamente asimilado al de las ob-
jeciones que Hegel dirige a la doctrina liberal moderna. La relaciOn entre de-
mocracia polftica y democracia social, la funcionalidad o contradictoriedad 
entre igualdad juridica y desigualdad de clase escapa al horizonte hegeliano, 
al menos en el sentido de que su denuncia del formalismo no es una denuncia 
de la eventual fundOn consagratoria de la desigualdad real que tendrfa la 
"igualdad ante la ley". Ella consiste mas bien en el rechazo de las perspectivas 
democraticas y liberales abiertas por las doctrinas que acentuan el caracter ar-
tificial de lo politico a traves de su distinciOn de lo civil ("artificialidad" 
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que implica — repetimos— las ideas de consentimiento, meritocracia, sobe-
ranfa popular, etc: las banderas de lucha de los sectores avanzados de la bur-
guesia en el agitado siglo XVIII). 

Esta compleja temdtica (impermeable a visiones reduccionistas) se conec-
ta ciertamente a otra, tambidn de rigurosa actualidad, como lo es la de "la 
autonomfa de lo politico", es decir, la legalidad intrfnseca de un ambito 
irreducible a enfoques unilaterales, ya sean economicistas o religioso-meta-
fisicos. Creemos que tampoco respecto de ella el planteo hegeliano (dentro 
del cual el estado es, a su manera, "autonomo") pueda ofrecer instrumentos 
conceptuales fecundos. La legalidad superior de su estado etico se justifica 
como dinimica polftica concreta solo porque Hegel recurre indiscriminada-
mente a contenidos historicos variados, a menudo incompatibles entre sf pero 
amalgamados "dialecticamente", es decir, a figuras cuyas notas distintivas im-
piden —salvo que se las tome gen6ricamente o se las distorsione mediante ma-
labarismos exegeticos— recabar de ellas perspectivas actuales para una democra-
cia plena y para una comprensiOn no especulativa del fenomeno politico 
contemporaneo. Ambas exigencias, por lo demas, presuponen como inderoga-
bles ciertas conquistas del pensamiento moderno que Hegel precisamente niega. 

75. CARACTER DEONTICO DE LA CONCIUACION HEGELIANA 

La no-identification entre lo publico y lo privado, lo politico y lo civil, 
el interes personal y el comunitario que Hegel acoge como elemento proble-
matico dentro de su sistema iusfilosofico, nos obliga a reconocer como tras-
fondo historico del mismo la moderna sociedad de productores privados in-
dependientes; una sociedad civil bajo cuyo pesado unifoime prusiano (esta-
mentos, corporaciones, Junkers-senadores por nacimiento) late el coraz6n 
capitalista y burgu6s de los paises mas desarrollados industrialmente en la 
Europa Occidental de primera mitad del siglo pasado. Es decir, una forma-
tion historica caracterizada por una expansion del individualismo en el ambito 
de los nexos interpersonales y por una relation con la esfera de los asuntos 
publicos (en la que encuentra expresion la capacidad jurfdico-polftica de 
sus miembros), que no son facilmente acomodables en el lecho de Procusto 
organicista en el que Hegel pretende hacer reposar los conflictos sociales 
que el mismo ha descripto en el "sistema de las necesidades". 

Nuevamente corresponde al modulo logico resolver antagonismos concre-
tos y nuevamente la respuesta que la especulation sabe ofrecer parece demasia-
do viciada por elementos contingentes (en este caso, el Stand y la representa-
tion corporativa) como para poder ser aceptada cual expresion de verdadera y 
absoluta racionalidad. Se trata mas bien de un recurso a categorfas arcaizan-
tes, subsistentes en la sociedad germana como reliquias y no como anuncio 
de una nueva etica comunitaria (en el mejor de los casos, pues otra perspecti-
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va nos llevaria a abrir un discurso sobre eventuates rafces hegelianas del corpo-
rativismo de nuestro siglo).1 1 5 Pero no hay artificio logico (la "mediacidn que 
se elimina a si misma") que pueda instaurar una inmediatez y una armoni'a 
inexistentes en la realidad, o convenza de que la meta rational de la historia no 
reproduce demasiadas caracterfsticas de una situation de desarrollo industrial 
tardfo. Hegel quiere una identidad dialectica entre las funciones que el esta-
mento desarrolla como sujeto colectivo segun la division del trabajo en la 
sociedad civil, y el status politico que, a traves de sus representantes, le corres-
pondent en la esfera del estado. Cree poder garantizar de este modo una con-
ciliacion real entre los intereses particulares y el interns general. Nuestra opi-
nion es que semejante conciliation de los extremos termina siendo una distor-
sion de los hechos sociales y una propuesta deontica mas, que deja inalterado 
el conflicto entre lo piiblico y lo privado. 

La alternativa parece ser entonces la siguiente: o la diputacion es acepta-
da en su configuration moderna (instancia de la universalidad que ha barrido 
la identidad de lo civil y lo politico como principio de su propia legitimidad), 
y entonces el sistema de representation corporativa resulta un mero anacro-
nismo; o bien se la acepta en su condicidn arcaica, segun la cual la condition 
civil determina inmediatamente los derechos polfticos, pero entonces no puede 
valer como conciliacidn alguna. Ya hemos visto cdmo Hegel denuncia la eleva-
tion del interns individual a fin liltimo de la accion politica (por ejemplo en 
la Observacidn al #258); desde la misma perspectiva critica el recurso a una 
figura del derecho privado —el contrato— para explicar el origen y la naturale-
za de la soberania estatal (cf. FD, #75); por iguales motivations reacciona 
ahora tambien contra la distintion entre lo civil y lo politico, por ser una re-
presentation abstracta del entendimiento.116 De este modo, pese a haber hecho 
de esta diferencia el elemento insuprimible de su sistema (con lo cual este refle-

1 1 5 "Con la corporation, el estado niega el particularismo e individualismo liberal de la economfa, es decir, el momento abstracto del inter6s. Conserva sin embargo al individuo como centra del interes (propiedad y libertad de iniciativa), pero al profundizar el con-cepto del interes, divisa y reconoce los nexos esentiales del individuo con la sociedad national e instaura por consiguiente la conciencia de la universalidad inmanente a la vo-luntad del individuo mismo; es decir, eleva al individuo desde su particularidad empfrica a la universalidad esencial, la cual confiere a su accion un valor moral y por ende politi-co; o mejor, mds intensamente moral y mds energicamente politico. El cardcter corpora-tivo del derecho es un reflejo del cardcter mds genuinamente moral y politico del estado", G. GENTILE I fondamenti delta filosofia del diritto (1916), en Opere Complete, Firenze 1961,voLIV, pp. 131-132. 
116 "j^ representation [intelectualista] que disuelve nuevamente en una multipli-tidad de individuos las comunidades ya existentes en aquellos cfrculos" — es decir, en los estamentos, corporaciones, comunas-, "cuando ellos ingresan en lo politico, i.e. en el punto de vista de la suprema universalidad concreta, mantiene asf separadas la vida civil y la politica y pone a esta ultima por asf decir en el aire, pues su base serfa solamente la abstracta individualidad del arbitrio y de la opinion, por ende lo contingente, y no un fundamento firme y justificado en y para sf' (FD #303 Obs). 
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ja acertadamente un factum sociologico moderno), su eticismo de raiz clasica 
lo lleva a rechazar la conclusion histOricamente congruente a la que Ueva el 
movimiento de autonomia de la personalidad respecto de todo nexo organicis-
ta arcaico. 

A esta cuestion se conecta la de la actitud de Hegel para con la doctrina 
del Derecho natural, una toma de posiciOn que ciertamente no se deja enca-
sillar en formulas simplistas. Creemos no interpretar equfvocamente el nucleo 
de la objecion (y que constituye el aspecto generalmente mas destacado por 
los comentaristas), si lo enunciamos del siguiente modo: el problema insoluble 
para la Escuela del Derecho natural es que la racionalidad necesaria para que 
pueda realizarse el pasaje del "estado de naturaleza" al "estado politico" o "so-
ciedad civil" (i.e. el grado necesario de racionalidad que debe atribufrsele a los 
individuos que concertan el pactum), hace simultaneamente insostenible la di-
cotomia conceptual en la que se asienta tal doctrina. 0 sea que los presupues-
tos implfcitos en la notion de "acuerdo" entre hombres libres, a los efectos de 
someterse voluntariamente a un soberano, remiten a una racionalidad ya efec-
tiva entre los participantes del "contrato social" con anterioridad al pacto 
mismo (en el sentido de una prioridad logica o conceptual). Con lo cual no se 
deja comprender facilmente para qud seria necesario semejante proceder con-
tractualista, un expediente tan artificial y arbitrario (y para peor extrapolado 
del derecho privado en el derecho publico), si los hombres son ya seres plena-
mente racionales. ^Para qu6 abandonar el estado natural? Si, por el contrario, 
el hombre en su condition "pre-civil" no puede ser considerado como un ser 
plenamente rational (pues carece de su realization "polftica"), £cOmo alcanza 
entonces la clarividencia necesaria para comprender la utilidad del acuerdo y 
dominar sus pasiones y someterse a el? <,Como puede someterse voluntariamen-
te a una institution cuyo significado excede la capacidad comprensiva de sus 
mismos "autores"? Manteniendo entonces la potemica en el nivel exclusiva-
mente conceptual, a trav£s del analisis del significado de las nociones en juego 
y sin apelar a la visiOn de la historia que las mismas traslucen, la denuncia he-
geliana pone en evidentia cOmo el concepto de pactum societatis, y mas aun 
el de subiectionis, exigen condiciones teOricas de posibilidad que, si son vali-
das, los vuelven superfluos, y si no son validas, los vuelven irrealizables. 

Las mismas dificultades encuentra aquella doctrina si se la entiende, limi-
tativamente, como explication de un decurso historico de la humanidad (pers-
pectiva presente en los doctrinarios iusnaturalistas, en mayor o menor medida 
entremezclada con el discurso analitico). Es decir que tambi&i desde el punto 
de vista de una explication genetica se tropieza con el mismo problema. Si se 
afirma que semejante racionalidad se ha adquirido gradualmente a lo largo de 
una evolution desde el estadio inicial casi animalesco hasta el desarrollo de la 
capacidad requerida para pactar con los semejantes, se esta teorizando un 
proceso de rasgos teleolOgicos y, consecuentemente, sometido a "leyes univer-
sales" que dan sentido a las vicisitudes efectivas de su realization. Y cabe pre-
guntarse entonces: ^Cual es el "motor" de ese decurso histOrico? iQue fac-
tores intervienen para "conducir" a la humanidad a tal meta? Apelar, como 
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Rousseau, al "azar" y las "circunstancias fortuitas" o a la intervention de un 
personaje mftico (el "legislador"), no hace sino transferir el problema sin re-
solverlo. La comprension gendtico-historica del iusnaturalismo desemboca 
tambien en la exigencia de una racionalidad supra-individual que gobierne el 
proceso. Se hace inevitable proponer (o hipostasiar) una razon "superior" 
cuya accion providential confiera sentido a un decurso tan universal y nece-
sario, que los actos vohintarios de los individuos no serian mds que compo-
nentes anecdoticos. En cuyo caso, el paradigma pactista es un agregado inutil. 

La complejidad inherente a la reception hegeliana del iusnaturalismo ra-
dica precisamente en el hecho que, pese a rechazar la casi totalidad de las 
connotaciones teoricas y practicas de dicha doctrina, por ser fruto del enten-
dimiento "abstracto" (que ignora la organicidad dialectica de la historia) y de 
la consiguiente confusion de niveles 6ticos (pues el entendimiento fundamenta 
indebidamente lo publico, el estado, en lo privado, el contrato); pese a la 
denuncia entonces de semejante intelectualismo, Hegel sin embargo comparte 
con el iusnaturalismo la directriz ideologica bdsica. Tambien el proyecto he-
geliano apunta a racionalizar tanto la totalidad del proceso historico, como 
-fundamentalmente— su resultado: la politica institucionalizada como mundo 
6tico. Obviamente, tal directriz gen6rica adquiere en el sistema un sesgo pecu-
liar: el que le imprime la dialectica especulativa de la sustantia-sujeto. Pero por 
ello mismo resulta inadecuado atribuirle a Hegel un rechazo liso y llano del 
Derecho natural, sobre todo en sus obras de madurez, en las que -como indica 
claramente Bobbio- tal doctrina inicia su "disolucidn" y alcanza simultanea-
mente su "cumplimiento".1 1 7 

Se explica asf la tensi6n fdcilmente perceptible entre las vertientes ideo-
16gicas que confluyen en la filosoffa jurfdica de Hegel. Peculiar de la misma es 
precisamente que la resolution de semejante convivencia conflictiva se opere 

1 1 7 "Disoluci6n" por las crfticas a las que Hegel somete los conceptos fundamenta-l s del derecho natural; "cumplimiento" pues la perspectiva hegeliana sigue siendo funda-mentalmente iusnaturalista: la meta final del proceso del Espfritu objetivo es la instaura-ci&n de instituciones racionales y el potenciamiento de lo polftico frente a lo natural; cf. Bobbio (1966) y (1977). Ello esta estrechamente vinculado a la presencia en Hegel de las dos corrientes del pensamiento polftico: la incidencia de las doctrinas modernas (en especial Hobbes y Rousseau) en la tematica del "contrato social", la "voluntad", el "re-conocimiento", la oposicion "naturaleza-espfritu", junto a la tradition plat6nico-aris-totelica que determina el marco general del pensamiento polftico hegeliano. Segun Euch-ner (1973), Hegel pertenece a la filosoffa burguesa mas destacada (con Hobbes, Locke, Rousseau y Kant), pese a opon£rsele en la resolution de los temas que comparte con ella. Cf. tambien Ilting (1971) p. ,95 ss.. Riedel (1969) y sobre todo (1970) p. 74, pertibe c6mo los mismos elementos institucionales de mediation (Stande, corporaciones) que Hegel usa para contiliar lo civil y lo polftico, terminan sancionando la separation entre sociedad civil y estado, pues tienen sentido solo al presuponerla. Cassirer (1946) habfa ya relevado una tensi6n entre una suerte de provincialismo que liga Hegel a Prusia y a las circunstancias alemanas, y el universalismo de su espfritu, vdstago a su manera de la tradici6n rationalista. 
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bajo el signo del logos especulativo, del dogma idealista de la "totalidad dialec-
tica", i.e. de una figura metaforica de dudosa utilidad hermeneutica, aunque 
no por ello expresidn menos acabada de los presupuestos teoricos y eticos he-
gelianos. Todo lo cual es evidente en los Lineamientos, ya desde el mismo sub-
tftulo de esta obra magistral. Aunque su estructura y su desarrollo conceptual 
identifiquen subjetividad y derecho de propiedad, hombre y propietario priva-
do (identificacidn que constituye el Shiboleth de su modernidad, para retomar 
la imagen del Prefacio); no obstante su espiritu conservador pero esencialmente 
burgues; en resumen, mas alii o a pesar de todos los motivos "modernos" 
presentes en ella, es tambien indiscutible la presencia privilegiada de otros que 
provienen de una matriz ideologica antitdtica y que representan una involucidn, 
no una mirada al futuro, si se los compara con las propuestas de los doctrina-
rios liberales o democraticos de la 6poca. Esta pervivencia de lo arcaico gracias 
a una transfiguracidn que Hegel aspira a hacer pasar como racionalidad supe-
rior, no es una concesidn ni un cedimiento ni estd en contradiccion con el espi-
ritu de su filosofia. Muy por el contrario, es la consecuencia inevitable tanto 
del impulso etico que lo anima, como del instrumento teorico que Hegel forja 
para respaldar su visidn idealista: la ldgica dialectica. Esta metaffsica (la ul-
tima gran metaffsica del pensamiento occidental) se asienta en esquemas con-
ceptuales incapaces de aferrar la especificidad de sus propios objetos (aquf: las 
instituciones historicas). Se llega de este modo a construcciones arbitrarias y 
modelos hfbridos, en los que se mezclan figuras (estamentos, corporaciones, 
parlamento, monarca constitucional y hereditario, senadores "natos", tribu-
nales compuestos por jurados, las ambiguas "libertad de prensa" y "opinion 
publica") que pertenecen a marcos significativos especfficamente diversos, con 
notas peculiares que impiden su asimilacidn o que, al menos, vuelven confuso 
el proyecto politico articulado mediante su co-presencia, sin que se encuen-
tre a la luz de la experiencia histdrica concreta la solucidn efectiva que seme-
jante arquitectura busca ofrecer. 

El organicismo de matriz clasica prevalece en la recepcidn hegeliana 
de instancias modernas contrastantes con 61, pero el todo es componible en 
un sistema coherente a su manera, gracias a esquemas que permiten presentar 
las "fuerzas eticas" (manifestaciones del logos, sujeto de la historia) como la 
"ideiitidad superior" que concilia las tendencias antit£ticas confluyentes en 
ella. Tal es el presunto realismo que Hegel contrapone al Sollen abstracto (el 
"Prefacio" de los Lineamientos es elocuente en tal sentido). 1 1 8 De hecho, la 
tension de lo real sigue irresuelta y la Versohrmng logra doblegar los opuestos, 
en la teoria. 

1 1 8 Hereda este "realismo" hegeliano, conectandolo a la problematica del "estado 
national" y al Machtsgedanke, la corriente historicista que engarza a Hegel con Ranke 
y Bismarck. Cf. Meinecke (1922) I, pp. 263 a 271, (1924) pp. 351 a 376 y (1936) passim. 
Una interpretati6n, 6sta, de la cual es deudor Rosenzweig. 
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76. BREVE EXCURSUS SOBRE LAS PRIMERAS RESPUESTAS CRI-
TIC AS AL HEGELLANISMO 

La evaluation de la filosofia hegeliana en su aspiraciOn a captar racional-
mente la realidad, particularmente a partir de una "lOgica" peculiar y de su 
aplicatiOn al mundo sotio-politico del "Espiritu objetivo"; el aniOisis critico 
de sus modos de elaboration (o de distorsidn) de los elementos histOricos que 
asimila; la consideration de la homogeneidad o contradiction entre las diversas 
partes de la doctrina; la posibilidad de valerse de un eventual nucleo concep-
tual, que serfa teOrica y practicamente "progresista" (el "metodo") en la medi-
da en que se prestinda de los motivos presuntamente accesorios, contradicto-
rios o juzgables como concesiones circunstantiales (el "sistema"); o por el 
contrario, la aceptacion o el rechazo de esta filosoffa en su totalidad —estos 
temas y sus posibles desarrollos conceptuales fueron el objeto de discusiones 
(aun hoy no del todo resueltas) que agitaron el ambiente cultural germanico 
a partir de la difusiOn del pensamiento hegeliano, en especial de su doctrina 
politica y religiosa. A guisa de somera ilustraciOn, mentionaremos algunas de 
las obras que representan una primera reaccidn artti-hegeliana, desde perspec-
tivas diversas y a menudo opuestas, pero compartiendo la insatisfactiOn ante 
los mecanismos explicativos y el anhelo omnicomprensivo del hegelianismo. 

Ya en 1822, en una resena de los Grundlinien aparecida en la Gaceta Iite-
raria de Leipzig, J.F. Herbart releva la incongruencia hegeliana de querer con-
ciliar un monismo spinozista de corte totalizante con la libertad individualista 
de origen kantiano. G. F. Bachmann, originariamente un hegeliano, en sus 
obras Sobre el sistema de Hegel y la necesidad de una ulterior reforma de la 
filosofia (Leipzig, 1833) y Anti-Hegel (Jena, 1835), alza contra el maestro la 
objecion fundamental de haber identificado ser y pensamiento, con la consi-
guiente incapacidad de tratar adecuadamente lo empfrico a que tal postulado 
metafisico conduce. 

Los escritos Sobre el punto de vista actual de las ciencias filosdficas (Leip-
zig, 1829) y Sobre la relacidn del publico con la filosofia a la muerte de Hegel 
(Leipzig, 1832) de C. H. Weisse, ponen en duda la validez de la deduction he-
geliana de lo real a partir de lo puramente logico y critican el modo de tratar 
los elementos empfricos que de ella resulta. Esta objeciOn al pantefsmo logicis-
ta del sistema esta hecha desde las posiciones del "tei'smo especulativo", ten-
tativa racionalista de preservar la trascendentia de Dios y la libertad individual 
del inmanentismo del logos hegeliano, mediante la esteril distincion entre "me-
todo " y "contenido sistematico". De este modo, el Spatideatismus (como lo 
rotula acertadamente K. Leese en 1929) antitipa el esfuerzo similar pero desde 
perspectivas opuestas que haran los JunghegelianeK Weisse comparte estas po-
siciones con K. Ph. Fischer y con I. H. Fichte, los personajes mds destacados 
de esta corriente. El primero, schellinguiano, en La libertad de la voluntad hu-
mana en el progreso de sus momentos (Tubingen, 1833) y en La ciencia de la 
metafisica en sus momentos (Stuttgart, 1834), reprocha a Hegel no haber 
elaborado mas que una lOgica, sin alcanzar la metafisica, es decir, no haber 
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sobrepasado un ambito discursivo vacfo. El segundo, hijo de Juan TeOfilo, po-
lemiza con la escuela hegeliana denunciando la asimilaci6n del ser al pensa-
miento y rechaza la dialectica en general, en Sobre la oposicidn, el punto de 
viraje y el objetivo de la filosofia actual (Heidelberg, 1832) o en su Ontologia 
(Heidelberg, 1836). Tambien H. Ulrici, autor de Sobre el principio y metodo 
de la filosofia hegeliana (Halle, 1841), considera insuficiente la aplicacion del metodo dialectico a la interpretation de los fenOmenos histOricos, cuyas pe-
culiaridades escapan a semejante armazOn pre-constitufdo. 

En el primer volumen de su Filosofia del derecho, titulado Historia de la 
filosofia del derecho (Heidelberg, 1829), F. Stahl llama la atencion -desde 
positiones polfticas reaccionarias y favorables a la RestauraciOn, y bajo la in-
fluencia de Schelling— sobre la doctrina hegeliana del "Espiritu objetivo" y la 
dialectica, procedimiento cuya conclusion es la interpolation subreptitia de 
los contenidos empfricos e histOricos, pese a pretender no estar condicionado 
por los mismos. F. W. Schelling, en sus Lecciones en la Universidad de Munich 
(1827-1841), rechaza la posibilidad de automovimiento del concepto lOgico 
"puro" y destaca la incapacidad de la filosofia hegeliana para aferrar concep-
tualmente lo extra-logico; temdtica esta que Schelling continua desarrollando 
en sus Filosofia de la mitologia y Filosofia de la revelacidn, es decir, en sus 
lecciones en Berlin (1841 -1854),ahondando la distinciOn entre filosofia "ne-
gativa" y "positiva" como respuesta al logicismo de su otrora amigo. 

Las Investigaciones Idgicas (Leipzig, 1840) y La cuestidn logica en el 
sistema hegeliano (Leipzig, 1843) de A. Trendelenburg combaten la lOgica he-
geliana desde positiones aristoteiicas y no sin cierta inspiration kantiana. 
Especial atenciOn merece -creemos- su critica a la primera triade, por ence-
rrar el nucleo de sus objeciones al modus philosophandi de Hegel. El "de-
venir puro" adquiere algiin sentido sOlo en la medida en que estamos presu-
poniendo y teniendo presente el movimiento sensible, cuyos sujetos reales 
gozan de un status ontolOgico irreducible a la condition de producto de la Idea. 
Trendelenburg rechaza el "motor" del movimiento especulativo, la contra-
diccidn entendida como negacidn dialectica, pues juzga que de lo que es una 
relaciOn lOgica (que sefiala eventualmente un defecto argumentative o nos pre-
viene cOmo evitar la incoherencia discursiva) no puede generarse realidad algu-
na, 'ni menos aun puede ser considerado una condition ontolOgico-metafisi-
ca ultima. En la realidad ffsica, donde existe aut6ntico movimiento, encontra-
mos "oposiciones reales" o tensiOn entre terminos (contrarios) ontolOgicamen-
te autOnomos (frente al pensamiento que los comprende respetando la no-
contradicciOn) y cuya existencia constatamos a partir de la intuiciOn. 

SOlo en este dmbito hay progreso de una determination a otra; en la "pu-
reza" de la lOgica, en cambio, el movimiento de la Idea es un postulado in-
justificado. De lo cual se sigue tambien la necesidad de poner en discusiOn el 
significado que puede tener la atribuciOn metaffsica a la realidad sensible de la 
co-presencia de ser y no-ser como su propiedad ontolOgica liltima. 1 1 9 

Los escritos de L. Feuerbach, decisivos para la evoluciOn de gran parte 
1 1 9 Cf. capftulo 4, puigrafo 33. 
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de la filosofia posterior a Hegel, denuncian el cardcter mfstico-teologico de la 
especulatidn hegeliana y la falta de rigor tientffico del procedimiento "dialec-
tico", consistente en transformar el predicado (lo universal) de las cosas sensi-
bles en "sujeto", y los sujetos reales (lo particular) en "predicados" de su pre-
dicado. Tambien Feuerbach rechaza la "pureza" del "comienzo absoluto" 
del sistema: Hege.l ha echado arbitrariamente lo empirico por la puerta (dialec-
tica de la certeza sensible que justifica fenomenologicamente el- "comienzo de 
la ciencia"), para hacerlo entrar luego subrepticiamente por la ventana, presen-
tandolo —sin ninguna evaluacidn crftica— como "manifestation" de la Idea; 
la cual, por su parte, no es mds que el pensamiento humano hipostasiado y 
elevado a "sustantia-sujeto". Al respecto recordemos la Critica de la filosofia 
hegeliana (publicada en 1839 en los Anales de Halle), las Tesis provisorias para 
la reforma de lafUosofia (que aparecen en la revista de A. Ruge, Anekdote, Zu-
rich, en 1843) y los Principios de una filosofia del futuro (Zurich, 1843). El 
mismo A. Ruge, en su articulo de los Anales alemanes para la cienciay el arte 
sobre "La filosofia del derecho de Hegel y la politica de nuestro tiempo" 
(1842), sefiala la contradiccidn entre la exigencia de un estado "rational" y el 
reconocimiento de la "racionalidad" de ciertas instituciones contempordneas 
o —peor aun— ya perimidas, acudiendo al simple expediente de presentarlas 
como "momentos de lo absoluto". 

Firtalmente, K. Marx, en un trabajo escrito probablemente en 1843 y que 
revela influencias de Feuerbach, de Trendelenburg y, en menor medida, aristo-
teiicas. En esta obra conotida como Critica de la filosofia hegeliana del dere-
cho publico, el joven Marx destaca la irrealidad de la "conciliacion" entre 
lo privado y lo piiblico, lo civil y lo polftico —apoyada en la confusa conjun-
cidn de figuras histdricamente incompatibles-, en la doctrina de Hegel e im-
puta esta endeblez tedrica a la esterilidad cientffica de la Idgica dialectica, 
incapaz de enunciar la especifitidad de sus objetos; lo cual permite a Hegel con-
ceder arbitrariamente el rango de "racionalidad" superior a lo que no es mas 
que un proyecto polftico tan contingente como cualquier otro, es decir, consa-
grar instituciones historicas transeuntes como "momentos de.lo absoluto" —pa-
ra que este disponga de contenidos concretos— en vez de evaluarlas rigurosa-
mente. 1 2 0 Aunque simultdnea y paradojicamente, Marx acepta el modulo de la 
"contradiction" como expresidn de la dinamica real del mundo modemo (al 
respecto, cf. el Apendice). 

1 2 0 Sobre el primer post-hegelianismo, es cldsica la obra de Erdmann (1896). Cf. tambien Moog (1930) pp. 361 a 433, LOwith (1949) p. 80 ss., p. 410 ss.; Avineri (1968), M. Rossi (1974), pp. 3 a 145, Riedel (1975), Hting (1977 a) pp. 199 a 230, Ottmann (1977) p. 33 ss. Con relacion particularmente a las influencias de la crftica juvenfl de Marx, tanto en la elaboration posterior de su propia doctrina, como en el pensamiento contem-poraneo luego de la publication del escrito de 1843 por Rjazanov en 1927, remitimos a los trabajos de Delia Volpe y de quienes recogieron sus sugerentias (Bedeschi, Cerroni, Collet-ti, Merker, M. Rossi, entre otros cuya oxnision obedece a la imposibilidad de tratar el ar-gumento en esta ocasion), profundizandolas en direcciones personales y sin excluir, como en el caso de L. Colletti, un desarrollo alternativo, y aun opuesto, a algunas pautas inter-pretativas del "dellavolpismo". 
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77. EL "ECONOMICISMO" HEGELIANO 
Retomemos, para concluir, la argumentation sobre la mediation en el 

poder legislativo. Coherentemente con la critica a la nociOn de "contrato so-
cial" (cf. FD, #75 Obs. y #258 Obs) y con el rechazo de la "soberanfa popu-
lar" (cf. FD, #279, #301 Obs, #303 Obs' #308 Obs) y de la independencia o 
equilibrio de los poderes (cf. FD, #272 Obs, #300 Agreg), Hegel polemiza en 
esta ocasion con la visiOn "atomfstica" de la representation parlamentaria, es 
decir con las teorias no-organicistas que consideran a los miembros del cuerpo 
social como individuos aislados, con lo cual tales doctrinas atentan contra la 
sustancia 6tica misma: 

"Dado que los diputados son delegados de la sociedad civil, se entiende inmediatamente que ella lleva a cabo esta representation en cuanto es lo que es, por ende no disuelta atomisticamente en individuos ni reunida sdlo por un momento para un acto individual y temporario sin una con-solidation mis continua, sino en cuanto se halla articulada en sus asocia-ciones y corporaciones, por lo demSs ya constitui'das, las que de este modo obtienen una conexiOn politica" (FD, #308). 
O sea que la organization inalterable y permanente de todos los miembros de 
la sociedad civil en cuerpos intermedios, su participation en los Organos media-
dores rationales (de los que parecen exclufdos los partidos polfticos), seria la 
garantia especulativa de que lo privado se concilie con lo publico. 

En cierto modo, el paso anterior recuerda la crftica de Rousseau a la 
idea de "representation parlamentaria" y a la creentia en que la libertad consis-
ta en la ocasional elecciOn de diputados (cf Contrato social, III, 15). Pero la 
diferencia entre ambas positiones es aun mas vistosa: la crftica del ginebrino 
esta hecha en nombre de una democracia directa y de la anulaciOn de las media-
ciones entre soberano (voluntad general) y sus comisionados (el gobierno); 
mientras que la de Hegel es sim£tricamente opuesta, ya que denuncia la falta 
de Organos de mediation, el excesivo individualismo y, sobre todo, la posibili-
dad de que el gobierno o soberano pueda estar condicionado por el pueblo 
(lo universal por lo particular).121 

La racionalidad superior de la que Hegel es portavoz indica que es el 
prfntipe quien convoca tal diputaciOn, que los senadores-terratenientes equili-
bran cualquier eventual exceso de la "parte movil", y que "por la naturaleza 
de la sociedad civil, la diputaciOn proviene de las corporaciones (cf. #308) 
y [que] la sentilla marcha de este proceso no es perturbada por abstractions y 

1 2 1 En la Nota a esta Observacidn al #258 (en la que Hegel polemiza abiertamente con von Haller, vocero privilegiado del pensamiento mas reaccionario de la Restauracion), leemos que "el mal humor del autor [scil. von Haller] podria tener por si mismo algo de noble en cuanto se ha inflamado contra las teorias anteriormente mencionadas y que se originan fundamentalmente en Rousseau, y principalmente contra su realizacion inten-tada" durante la revolucioni francesa. Cf. capi'tulo 11, pardgrafo 88 y nota 137. 
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representaciones atomfsticas" (FD, #311). Los intereses particulares de cada 
corporation (que el diputado representa) son por asi decir tocados por la vara 
magica de la mediation especulativa y se metamorfosean en articulaciones del 
bene commune. La funcion del delegado de la sociedad civil organitista serfa 
entonces radicalmente diversa y eticamente superior a la que prescribe el en-
tendimiento: 

"Si se consideran los diputados como representantes, esto tiene un sen-tido organicamente rational s61o si no son representantes de individuos, de una multitud, sino representantes de una de las esferas esenciales de la sociedad, representantes de sus grandes intereses. Con lo cual la repre-sentation tampoco tiene mas el significado de que alguien esta en el lu-gar de un otro, sino de que el interns mismo esta efectivamente presente en sus representantes, asi como el representante estd alii por su propio elemento objetivo" (FD, #311 Obs). 
La logica dialectica asegura entonces que lo presente en el parlamento sea un 
interns particular pero no individualista, y por ello superado en y por el interns 
universal. 

La piesi6n que sobre Hegel ejercen las pautas 6ticas clasicistas y el horror 
vacui ante los efectos de la revolution francesa (o al menos del jacobinis-
mo), lo llevan a rechazar toda actividad politica ejertida fuera de los canales 
estatales y de los "elementos objetivos" (estamentos, corporaciones, etc.), 
por ser disolvente de la eticidad. Pese a su credo burgu£s, Hegel permanece 
ajeno al juego socio-polftico de los partidos modernos (no creemos cometer 
un anacronismo, pues las experiencias inglesa y francesa eran ricas en tal sen-
tido) y no admite en el proyecto de los Lineamientos otras instancias de uni-
versalidad consciente para el individuo mds que las de las figuras mencionadas. 
Paradojicamente, Hegel caerfa asf en una suerte de economicismo ante-litteram, 
pues reduce de hecho los "grandes intereses" de la sociedad a los de la visi6n 
corporativa corregida por la providencia principesca, sin que la dialectica pue-
da cerrar la brecha entre lo civil y lo polftico que Hegel mismo, con aguda per-
ception de las condiciones contemporaneas, ha abierto en el armado de su 
sistema. 
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CAPITULO X 
LA MEDIACION EN EL ESTADO (2). 

EL PODER DEL PRINCIPE Y EL PODER GUBERNAHVO 
A trav6s de la funcion mediadora de los estamentos hemos llegado al 

apice de la construcci6n hegeliana, ascendiendo desde el particularismo de la 
sociedad civil hasta la universalidad del estado. A la luz de las consideraciones 
desarrolladas en la primera parte, sabemos que corresponde ahora completar 
el andlisis de la mediacion especulativa en su aplicaciOn iusfilosdfica atendiendo 
a su otra articulation: el movimiento descendente que "en realidad" es el que 
da signification al todo, porque demuestra la acciOn fundante de lo universal. 
Mds especfficamente. se trata del descenso de lo politico hacia lo civil con el 
objeto de disciplinar 6ticamente la particularidad e individualismo que, de no 
ser asf, podrfan fijarse contra lo universal como su opuesto. 
I. LA MONARQUIA CONSTTTUCIONAL 

78. ELMONARCAYLASOBERANIA 
Tal como la conciencia se eleva en el curso del proceso "fenomenolOgico" 

desde la certeza sensible al saber absoluto y, una vez en posesiOn de este, co-
noce la realidad de la totalidad en su verdad mas profunda (conoce la Idea 
como pureza inicial de la sustancia-sujeto, su alienatiOn como Naturaleza 
y su recomposiciOn como Espiritu), del mismo modo reconocemos ahora. 
cumplida la purificaciOn idealista, el poder del principe o soberano (furst-
liche Gewaltj como el principio especulativo "absoluto" del cual emana o se 
ramifica la sustancia etica en sus articulaciones: "en 61 los distintos poderes 
se recogen en una unidad individual, que es asf la ciispide y el comienzo del 
todo: la monarquia constitutional" (FD, #273). 

Prescindimos de la resonancia polftica que adquirfa esta formulaciOn de 
una sustentacion constitutional de la autoridad real en la Prusia restauracio-
nista de Federico Guillermo III, cuyas promesas de una Carta fundamental no 
fueron nunca mas alia de la Bundesakte de 1815 y del edicto de 1820 sobre las 
"deudas del estado". En la medida en que las etiquetas pueden tener algiin 
sentido, digamos solamente que el conservadorismo burguds de Hegel ha sido 
coherente en su defensa de la codificaciOn y organizaciOn constitutional, sin 
cedimientos a perspectivas reaccionarias como las de los doctrinarios germa-
nicos de la Santa Alianza: K. L. von Haller, F. Ancillon, A. Miiller, J. Gorres. 
Basta pensar en la poca receptividad que podfa tener la exigentia de una cons-
titution en un ambiente enrarecido por los vapores del "buen derecho antiguo", 
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para comprender el caracter progresista de la propuesta hegeliana. Pero obvia-
mente, que lo haya sido en semejante marco hist6rico y ante determinadas 
tendencias politicas, no justifica - a nuestro juicio- que se transforme a Hegel 
en paladin del estado liberal moderno y de la soberania popular, en el fildsofo 
de la revolution francesa, nociones "intelectualistas" que 61 rechaza expresa-
mente desde su conservadorismo organitista.122 

De todos modos, lo que nos interesa destacar acd, dada la indole de este 
trabajo, es que para Hegel la legitimidad o naturalidad de esta forma de ejer-
citio de la soberania nace de ser la unica adecuada a la Idea. El poder monar-
quico "contiene en sf mismo los tres momentos de la totalidad (cf. FD, #272), 
la universalidad de la constitution y de las leyes, la deliberation como relacidn 
de lo particular con lo universal, y el momento de la decisidn final en cuanto 
autodeterminacidn, a la cual retorna todo lo restante y de la cual este momen-
to hace el comienzo de la realidad" (FD, #275). El prfhtipe resume en sf 
mismo todas las determinaciones de la idea de derecho, en la medida en que 
confluyen en su funcion personal todos los poderes y momentos del estado. 
Su Yo vale asf como la culmination del organismo etico; en cuanto "individua-
lidad", en cuanto "lo mds individual y lo mds universal a la vez", el monarca de 
la constitution hegeliana —sin ser absolutista pues todo el sistema de media-
tions balancearfa de algun modo su potestad resolutiva-, es igualmente 
'lo animoso y el principio vivificante, la soberania que contiene en sf toda di-

ferencia" (FD, #275 Agreg). 
La soberania es entendida como "idealidad", como disposition diabe-

tica de las partes del estado bajo la 6gida de su momento mds plenamente 
"rational". O sea, no como un ejercitio irrestricto de detisiones arbitrarias, 
pues el caracter "absoluto" del prfneipe no significa que el estado sea su pro-
piedad privada (cf. FD, #278 Obs), sino como "decisidn final" predetenninada 
por las articulaciones constitucionales y tomada por quien representa el punto 
supremo en el que confluyen todos "los asuntos y poderes particulares" (FD, 
#278) y en el que se expone inmediatamente lo universal en si. "La soberania, 
que antes era solo el pensamiento universal de esta idealidad, existe solo como 
la subjetividad que tiene certeza de sf misma y como la autodetermination 
abstracta y, en cuanto tal, sin fundamento, de la voluntad en la que reside lo 
ultimo de la decision. Esto constituye la individualidad del estado en cuanto 
tal, el cual sdlo en ella es uno" (FD, #279) 

El paso precedente contiene elementos significativos. Hegel deduce dial£c-
ticamente (y de tal modo dota de una historicidad que es la menos histdtica 
posible) al monarca constitutional como existencia o para si de la idea de 
soberania. La "razdn" ensena que la universalidad de tal o cual detision de go-
bierno reside en haber sido esta tomada por una subjetividad o voluntad 
"sin fundamento", ya que en caso contrario la remision a fundamentos superio-

1 2 2 Cf. Bobbio (1971 b) p. 317 ss. y (1972), p. 316 ss., Merker (1974) y (1980); para la opinion contraria, cf. nota 317. 
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res seria infinita. Mas aun: no se trata de una "subjetividad" en general, deter-
minable en formas politicas diversas (en regfmenes constitucionales diversos), 
sino la de un personaje determinado, la de un individuo que esla encarnacion 
de lo universal y que lo es porque la naturaleza asf lo quizo, el monarca here-
ditario. La notion hegeliana de monarquia constitucional como culmination y 
principio de la cadena de mediaciones implica entonces, "racionalmente", 
dos rasgos basicos: 

a) la soberania como prerrogativa de un sujeto unico. "La subjetividad 
existe en su verdad s61o como sujeto, la personalidad solo como persona, y en 
la constitution que ha alcanzado la racionalidad real, cada uno de los tres 
momentos del concepto tiene su configuration separada, para si real. Este 
movimiento absolutamente decisivo del todo no es, en consecuencia, la indivi-
dualidad en general, sino un unico individuo, el monarca". (FD, #279); 

b) la soberania recibida por herencia. Al igual que con los senadores-na-
tos (los senores de mayorazgo), tambien en esta ocasiOn trascendental lo 
espiritual puede confiarse plenamente a la sabiduria de la naturaleza, pues 
todo es logos: "este ultimo sf mismo de la voluntad estatal es, en esta abs-
traction suya, simple y en consecuencia una individualidad inmediata; en su 
concepto mismo estd la determination de la natundidad; el monarca existe pues 
esencialmente como este individuo, abstrafdo de todo otro contenido; y este 
individuo estd determinado a la dignidad de monarca de un modo natural e in-
mediato, a traves del nacimiento natural" FD, #280). 1 2 3 

1 2 3 En el Agregado a este #280, la apologia especulativa de la decision personal del monarca como sindnimo de racionalidad en y para si, apela al hecho de que "en una orga-nization perfeccionada", del monarca o autoridad superior que toma las decisiones ulti-mas s61o se exige que sea "un hombre que diga 'sf y ponga los puntos sobre las {es", es decir que el totum en su mecanismo dialectico excluya la influencia de la particularidad personal. "En una monarquia correctamente organizada, el lado objetivo corresponde exclusivamente a la ley, a la cual el monarca debe tan solo agregarle el 'yo quiero' subjeti-vo". Una de las mas recientes y argumentadas defensas del espiritu liberal de la filosofia hegeliana, la de Ilting (1971), p. 106 ss., y (1973-1974), remite a estas opiniones del Agregado al #280 como ejemplo de la autentica doctrina de Hegel, aqu611a que en la obra dada a publication habri'a sido intencionalmente tergiversada por su propio autor para evitar la censura y enfrentamientos con las camarillas reaccionarias de la corte. Sin em-bargo, y ateniendonos a los mismos textos a los que acude Ilting, su argumento no altera nuestra opinion de que no existen divergencias entre las distintas versiones hegelianas de esta cuestion (como tampoco en el sentido sustancial de su proyecto iusfilos6flco), desde los cursos de 1818-1819 hasta la ultima edici6n de la Enciclopedia. El monarca hegeliano no es ni "constitucional" en la acepcion liberal moderna ni "absolutista". Sin embargo, lo importante para evaluar la doctrina de un fil6sofo como Hegel (de manera especial cuando parece imposible no leerlo como modelo de motivos te6rico-prdcticos) es, re-petimos, el juicio que merece el sosten logico-epistemologico sobre el que asienta su pro-puesta (cf. nota 137). La dialectica permite a Hegel consagrar como "constitution de la raz6n desarrollada", respecto de la cual "todo otro tipo de constituci6n [configura] un grado inferior de desarrollo y realization de la raz6n" (Enc, #542), lo que no es mas que un producto hist6rico accidental. Mas alin, semejante logica superior lo induce a elevar un parto a realizacd6n efectiva de la Idea, de, la racionalidad en y para si que el entendi-miento no sabe aferrar. Desde una perspectiva diversa a la nuestra, realiza un analisis 
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79. LA ENCARNACION DE LA IDEA EN EL MONARCA HEREDITA-
RIO 

La cabal comprensi6n de cOmo el acto individual de la toma de decision 
del monarca —que es soberano por haber nacido prfneipe- puede valer como 
instancia fundante de un sistema constitutional, es decir, como funciona cual 
instancia decisiva o resolutoria en el sentido mas literal del t&mino (i.e., como 
si el hecho de que alguien ponga punto final a las discusiones y deliberations 
polfticas equivaliera a que la solutiOn asf lograda sea el reflejo del interns ge-
neral), exige el abandono de toda perspectiva intelectualista en favor del razo-
nar especulativo. 0 sea exige el rechazo de las falsas concepciones que hacen 
reposar la legitimidad de la soberania en el consentimiento de los stibditos, y 
su titularidad en un acto de cesiOn o delegation (translatio o concessio impe-
rii, la diferencia aca no interesa) por parte de los mismos, sus titulares origi-
narios. La verdad en cambio es que 

"el concepto del monarca es por ello el concepto mas diffcil para el ra-ciocinar, i.e. para la consideration intelectual reflexionante, porque £sta permanece en las determinaciones aisladas y entonces solo conoce razo-nes, puntos de vista finitos y la deduction a partir de razones. En conse-cuencia, ella expone la dignidad del monarca como algo deducido no solamente segun su forma, sino tambien segun su determination; mien-tras que por el contrario, su concepto no es el de ser algo deducido, sino lo que comienza absolutamente a partir de si mismo" (FD, #279) 

La figura del monarca hereditario es biconditional, libre de accidentalida-
des, necesaria como el curso histOrico mismo, que no da cabida a la Zufaltig-
keit. Deciamos que no es una teoria del poder absolutista ni mucho menos, 
porque el prfneipe hegeliano sdlo decide al cabo de un mecanismo de media-
tiones al cual esta, de algun modo, sometido. Pero lo importante no es esto, 

crftico de las tesis de Qting, a traves de un cotejo exhaustivo con los textos hegelianos, Matassi (1977). Una ultima consideraci6n sobre el monarca de los Lineamientos. Recor-dando tal vez el Emilio ("pero si alguna vez se vio un espectaculo indecente, odioso, risi-ble, es el de un cuerpo de magistiados, encabezados por su jefe, en hdbitos de ceremo-nia, postrados ante un nino en mantillas, al que arengan en terminos pomposos, y que no les responde mds que con babas y gritos", libro II), el joven Marx compara caustica y poco dialecticamente este momento de la Rechtsphilosophie con un proceso zoolo-gico, alegando que la justification de las caracterfsticas distintivas de un individuo -en este caso: sus prerrogativas socio-polfticas- mediante la herencia natural, es valido para los animates, no para los seres humanos: "el nacimiento determina la cualidad de mo-narca tal como determina la calidad del ganado. Hegel ha demostrado que el monarca debe nacer, de lo cual nadie duda, pero no ha demostrado que sea el nacimiento lo que lo hace monarca", cf. (1843) p. 235. 
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sino visualizar c6mo la logica dialectica sirve a Hegel para cubrir con el manto 
de la "racionalidad absoluta" lo que no es mas que un regimen circunstancial 
y transeunte (pleno de la contingencia propia de lo historico), y para alimentar 
la creencia que de esta manera el gesto politico que trunca el intercambio de 
opiniones "particulares" puede transformar la decision principesca en soluci6n 
"universal". 

En el planteo hegeliano no se trata tampoco de la afirmacion generica de 
que la decision ultima debe nacer de un individuo o, concedamos, de algiin 
tipo de figura constitucional encargada de concluir con las deliberaciones. La 
incondicionalidad del prfncipe tiene en cambio connotaciones mas precisas y 
especulativas, reposa en la logica. El monarca goza de la misma incontamina-
cion frente a la empiria (lo finito, particular, etc),que la "ciencia" en su "co-
mienzo absoluto", segiin la exposition de la Gencia de la logica (V, 65 y ss.). 
Ambos momentos sistematicos estan libres —segun Hegel— de todo presupuesto 
condicionante. Asimismo, su movimiento conduce a conclusiones analogas: la 
alienation de la Idea en naturaleza cumple, respecto del sistema en general, una 
tarea especulativa iddntica a la que cumple la deduction de la "existencia" 
del monarca "a partir de si mismo" (o sea la deducci6n de la persona del so-
berano a partir de la noci6n de soberania) respecto del sistema iusfilosofico. 
Por ello Hegel puede decir que "este pasaje desde el concepto de la autodeter-
minacion pura a la inmediatez del ser y con ello a la naturalidad" —i.e. el pa-
saje desde la notion de una decision ejecutiva superior que completa el organi-
cismo etico a la realidad de un individuo concreto en el que se encama, en el 
acto mismo de su nacimiento, la idea de voluntad—, "es de naturaleza puramen-
te especulativa y su conocimiento pertenece a la filosoffa ldgica" (FD, #280 
Obs). 

Hegel recurre a la mediacion especulativa para resolver el problema del 
trdnsito desde el concepto ideal de soberania —o voluntad autodeterminante 
propia del estado- a la figura de una persona particular que, por su nacimien-
to, debe ser considerada la encarnacion de tal concepto, es decir, la figura que 
al pronunciar "yo quiero" hace efectiva, real, a la soberanfa misma frente a 
las circunstancias que reclaman tal gesto de la voluntad. Estamos ante "la 
conversion inmediata de la determination pura de la voluntad (...) en un 
este, en una existencia natural, sin la mediacion de un contenido particular 
(un fin en la action)" (FD, #280 Obs). Tras haber ascendido hasta el principio 
absoluto, la mediacion se elimina a sf misma (ningiin contenido particular es 
determinante): nos encontramos ante la version laica de la creacidn ex-nihilo. 
La monarquia hereditaria esta al concepto de voluntad juridica y a la idea de 
soberania, tal como la existencia de Dios a su concepto. Los "contenidos par-
ticulares" que viciarfan la racionalidad del poder del prfncipe, y a los que acu-
de el entendimiento, serfan por ejemplo la election de quien ejerce la autori-
dad soberana, la delimitation taxativa de sus prerrogativas, la exigentia de de-
terminadas capacidades para cumplir con tal funcion, dado que la naturaleza 
tal vez puede no haberlas conferido al prfncipe hereditario, etc. O sea lo que 
concierne a la "utilidad exterior". Pero ello rebajarfa el organismo etico a un 
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mero agregado, el estado a sociedad civU. La vision intelectualista debe ser 
desechada.124 

En ambas esferas —la Idgica y la politica— opera el mismo pasaje especula-
tivo desde el orden conceptual-ideal al ontoldgico-real (la existencia como pre-
dicado de la Idea). No puede asombrarnos entonces el parangdn que Hegel es-
tablece entre la deduccidn de la monarquia hereditaria a partir de la nocidn 
de autodeterminacidn de la voluntad (soberania) y "la prueba ontologica de 
la existencia de Dios" (FD, #280 Obs). Tambien en esta ultima "acontece la 
misma conversidn del concepto absoluto en el ser, lo cual ha constituido la 
profundidad de la Idea en la 6poca moderna, pero que en los ultimos tiempos" 
—ya sabemos que el bianco de la critica es Kant— "ha sido calificado como lo 
inconcebible" (Ibidem). Esta falta de vuelo metafisico del entendimiento, su 
desconocimiento de "la unidad del concepto y la existencia" o sea de la 
realidad de lo rational y la racionalidad de lo real, es agnosticismo, "renuncia 
a la verdad" (Ibidem), "ateismo del mundo etico" (FD, Prefacio, p. 16). 1 2 S 

1 2 4 "El derecho de nacimiento y el derecho hereditario constituyen el fundamen-to de la legitimidad en cuanto fundamento no de un derecho meramente positivo, sino asentado en la Idea misma. (...) demasiado conocido es qu6 consecuencaas se han sacado de este bienestar del pueblo (salut du people). Solo la filosofia esta autorizada en consecuen-cia a considerar esta majestad (del monarca soberano], pues cualquier otro modo de inves-tigar la Idea infinita fundada en sf misma, diverso del especulativo, anula en y para sf la naturaleza de tal majestad. El reino electivo se presenta fatilmente como la representaci6n mds natural, i.e. como la mas cercana a la superficialidad del pensamiento. Dado que la preocupacion del monarca deben ser los asuntos y el inter6s del pueblo, entonces deberfa dejarsele a la election popular determinar a quien el pueblo mismo le quiere encargar el cuidado de su bienestar, y solo de este encargo nacerfa el derecho a gobernar. Esta opi-nion, asf como las representationes del monarca como supremo fiincionario estatal, de una relation contractual entre 61 y el pueblo, etc., nacen de la voluntad entendida como capricho, opini6n y arbitrio de la multitud, una determination 6sta que (...) vale o sola-mente pretende valer en la sociedad civil, pero que no constituye el principio de la fami-lia ni el del estado y que, en general, se opone a la idea de eticidad". De hecho, "el reino electivo [es] mds bien la peor de las instituciones" (FD, #281 Obs). 
1 2 5 Reyburn (1921) p. 240 ss., considera que la preeminencia dada al poder del prfneipe infringirfa el esquema dialectico que reserva la position final de toda trfade para el momento resolutario y fundante de los otros dos, pues Hegel comienza acd pre-cisamente con la instancia de sintesis. IIting (1971) pp. 106-107, ve en ello una prueba mds del cedimiento hegeliano. Ciertamente, la exposition del ascenso a lo universal debe-rfa concluir en el poder soberano (y en funti6n de ello hemos tratado el legislativo antes que el poder soberano). Pero la position sistemdtica an los Lineamientos no altera para nada la signification de la doctrina. Hegel se maneja en el tielo de la politica como lo ha hecho en el sistema en general, es decir, partiendo de lo mas puro y fundante (el sistema no comienza con la Fenomenologia, sino con la Logica). Ha estructurado asf el ambito universal (polftico) a partir del principio (la soberania) y de su necesaria encarnation en el monarca hereditario, para exponer luego los otros dos momentos que dependen dialSc-ticamente del primero. 

202 



LOS PODERES DEL PRINCIPE Y GUBERNA TIVO 

80. LA VOLUNTAD DEL PRINCIPE 
La relacion entre logica y politica se ha hecho mas estrecha y evidente 

ahora, ya que Hegel se ha visto necesitado de deducir de las nociones de "vo-
luntad" (nervio del derecho y ya efectivizada en la propiedad y en el estado) y, 
consecuentemente, de "soberania", la figura determinada (hist6rica y poli'ti-
camente) del "monarca hereditario" como cuspide de un sistema constitucio-
nal. 1 2 6 Este contenido que la Idea se da dialecticamente no parece escapar sin 
embargo al destino de todas las categorfas claves del sistema y hasta podriamos 
decir que sirve de paradigma del procedimiento dialectico. De manera tfpica-
mente idealista, Hegel atribuye a una capacidad o cualidad hipostasiada y trans-
formada en sujeto especulativo (arbitrariamente abstraida de su sujeto real), 
la capacidad de generar su propio contenido a partir de si misma. En este caso, 
la Idea de derecho genera al monarca como su para si o "existencia". La volun-
tad no es una facultad humana sino la sustancia-sujeto del despliegue que lleva 
a cabo la idea de derecho; en cuanto tal, esta libre de toda contingencia o con-
dicionamiento historico. La "soberania" no es un concepto abstracto que ex-
presa un determinado manejo de la cosa publica por parte de los hombres en 
circunstancias historicas especiales (y eventualmente por parte de "uno" de 
ellos), sino que el monarca - y con el tambien el hombre como ente natural e 
hist6rico— es presentado como un apendice de la soberania, como el momento 
puesto por ella para manifestarse en el mundo. Es decir, ella "es asi el momen-
to fundante de la personalidad primero abstracta en el derecho inmediato, que 
se ha ido perfeccionando a traves de sus diversas formas de subjetividad, y 
[que] aquf en el derecho absoluto, en el estado, en la plena objetividad concre-
ta de la voluntad, es la personalidad del estado, su certeza de si misma" (FD, 
#279 Obs). 

Insistimos: no tenemos ante nosotros un procedimiento expositivo pecu-
liar y una consiguiente metodologfa superior. Una lectura epistemol6gica no 
aferra -creemos— lo especifico de la filosoffa hegeliana y, por lo demas, debe 
explicar como puede representar una forma mas elevada de racionalidad o 
cientificidad lo que, en sus resultados, no es mas que un mero cambio de nom-
bre de los objetos a los que se aplica. En este caso, figuras histdricas concre-
tas, con todo lo contingente que encierran, son sintomaticamente el unico 
contenido que lo universal "concreto" sabe darse y, lejos de ser evaluadas 
crfticamente, simplemente son tomadas en su facticidad inmediata y, eso sf, 
se les aplica el rotulo de "manifestaciones de lo absoluto". De todos modos, 
independientemente de los resultados de la dialectica (que en Hegel son al me-
nos coherentes, dado su credo idealista), intentar extraer una perspectiva 

126 desarrollo inmanente de una ciencia, la deduction de todo el contenido a partir del concepto simple (en caso contrario, una ciencia no merecerfa siquiera el nombre de ciencia filosofica), muestra que lo peculiar de ella consiste en que uno y el mismo concepto, en este caso la voluntad, que al comienzo -por ser el comienzo- es abstracto, se canserva, pero da solidez a sus determinaciones - y solo por medio de sf mismo-, y de esta manera gana un contenido concreto" (FD #279 Obs). 
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gnoseolOgica es cerrar los ojos ante las crfticas que el fil6sofo hace a toda 
gnoseologfa por el dualismo ontol6gico que supone, por el cardcter "abstrac-
to" de sus conceptos, por la naturaleza siempre perfectible de sus conclusio-
nes (la "mala infinitud"). Tales crfticas, a la vez que se dirigen a presupuestos 
a los que un conocimiento cientffico no puede renunciar, determinan preci-
samente la signification de la diabetica misma. 

Lo que en el sistema hegeliano esta en juego es la dinamica metaffsica de 
la Idea. De ella nacen las instituciones histOricas, que resultan asf liberadas 
de toda inestabilidad y relativismo. La "metodologfa" que presuntamente 
deberfa dar cuenta de lo historico, termina substrayendo sus objetos (seleccio-
nados con el criterio ideolOgico del organicismo etico) a las vicisitudes propias 
de la historia misma. En el caso del "monarca", su funciOn especulativa es 
clara: coronar el edificio polftico (la constitution como "sistema de mediacio-
nes") para hacer efectiva con sus decisiones personales la voluntad etica que 
habla por su boca. Mutatis mutandis, es el pastor de la Idea. 

El prfneipe hereditario "es el elemento final que supera todas las particu-
laridades en el simple sf mismo que interrumpe el sopesar las razones a favor 
y en contra, entre las cuales se puede estar oscilando ininterrumpidamente, y 
las decide mediante su 'yo quiero' y da comienzo a toda actividad y realidad" 
(FD, #279 Obs). La autodeterminatidn estatal coincide con la capacidad de 
decision personal de que goza el monarca en las cuestiones de gobierno. Que 
dicha decision este limitada constitutionalmente no significa que la figura del 
prfneipe este menos substrafda —en la intentiOn hegeliana— al movimiento de 
la historia. Es suficiente que "un hombre diga 'sf y ponga el punto sobre la 
'i'; esta determination del monarca es la rational, por ser la adecuada al con-
cepto" (FD, #280 Agreg. 2.); resulta asf "el dpice del concepto de voluntad" y 
gracias a su condiciOn superestructural respecto del sistema de mediaciones, 
a su "posiciOn del dpice por sf separado, elevado por encima de toda particu-
laridad y condicidn ", la "libertad real de la Idea" es "efectiva segun su concep-
to" (FD, #279 Obs). La figura del monarca constitutional hegeliano no nace 
de un proceso histOrico determinado y determinante de sus funciones y pre-
rrogativas, sino que la historia marchO hasta llegar a ella porque asf lo ha de-
terminado la logica "concreta", soporte metafisico de esta genesis del soberano 
personal y hereditario a partir del auto-despliegue de la idea jurfdica. 

Si con relaciOn a los Stande observamos antes cOmo la dialectica permitfa 
la distorsion de la realidad histOrica, estos pasos confirman y agudizan dicho 
juicio. No se trata ahora de amalgamar lo que pertenece a epocas diversas y 
compatibilizar lo incompatible, sino de justificar como necesario y racional 
lo que no es mas que un modelo constitucional contingente y transitorio. 
Las caracterfsticas del planteo hegeliano son claras e impiden que se lo reduz-
ca a connotaciones gendricas (del tipo "es racional que haya un centro de 
decisiones", etc.); su sistema no da pie a vaguedades pues responde a pautas 
ideolOgicas precisas: 

"La perfection del estado como monarqufa constitucional es la obra 
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del mundo moderno, en el cual la Idea sustancial ha alcanzado su forma infinita. La historia de este profundizarse en si mismo del espiritu del mundo o, lo que es lo mismo, este libre perfeccionamiento en el que la Idea libera de su propio seno (aus sich entlasst) sus momentos —y no son mis que momentos— como totalidades y precisamente asf los contie-ne en la unidad del concepto como en aquella unidad en la que consiste la verdadera racionalidad; o sea, la historia de esta verdadera configura-d6n de la vida etica es el objeto de la historia universal" (FD, #273 Obs). 
La historia de la humanidad no es mas que la sucesi6n (pre-determinada 

por la 16gica) de los momentos de la manifestation del sujeto absoluto. A un 
regimen de monarquia constitucional cuyos rasgos parecen adecuarse demasia-
do a los de un pais de desarrollo industrial tardfo en Europa occidental durante 
la primera mitad del siglo pasado, le ha cabido en suerte ser la culmination de 
tal proceso dialectico.1 2 7 

Retomando el hilo de la mediacion hegeliana, vemos finalmente que es 
a partir de la persona del monarca - o de su gesto decisivo ultimo: el "yo 
quiero" en cuanto subjetividad en su maxima abstraction- que toma impul-
so la acciOn estatal tendiente a encauzar los fines particulares y a conciliarlos 
con el fin comunitario: 

"En la situation de pax las esferas y ocupaciones particulares recorren el camino de la satisfaction de sus asuntos y fines particulares y, por una parte, es sOlo la manera de la necesidad inconsciente de la cosa, por la cual su egoismo se revierte en una contribution a la conservation re-cfproca y a la conservation de la totalidad." 
—por un lado tenemos pues la aceptaciOn hegeliana de la regulaciOn "natural" 
(la "necesidad inconsciente") del movimiento econOmico de la sociedad 
civU••», 

"pero por otra parte, es la intervention directa desde lo alto lo que con-duce [aquellas esferas] contfnuamente al fin de la totalidad y de ese 

1 2 7 El Agregado al #279 es un texto altamente dialectico y pol6mico con el entendi-miento: "En la organizad6n del estado -es decir, aquf, de la monarquia constitucional-, no debe tomarse nada mas que la necesidad de la Idea en sf: todos los otros puntos de vista deben desaparecer. El estado debe ser considerado como un gran edificio arquitect6nico, como un jeroglffico de la raz6n que se expone en la realidad. Todo lo que se relaciona con la utilidad, la exterioridad, etc. tiene que ser excluido del tratamiento filosofico. La re-presentation contibe facilmente que el estado sea la voluntad plenamente soberana que se determina a sf misma, la detisi6n ultima (das letzte Sich-Entschliessen}. Lo diffcil es que este 'yo quiero' sea aprehendido como persona (...). Este 'yo quiero' constituye la gran diferencia entre el mundo antiguo y el moderno y debe tener entonces su existencia pro-pia en el edificio del estado". 
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modo las limita (cf. el poder gubernativo, #289), como asimismo las obliga a realizar prestaciones directas para esta conservation" (FD,#278 
Obs). 

Esta intervention (Einwirkung) de lo polftico en lo civil, cuyos signifi-
cado y alcance quedan impretisos (Hegel la justifica "especulativamente" 
luego de haber aceptado las pautas interpretativas antitdticas, propias de la 
economfa politica liberal); esta accion regulativa, entonces, se cumple a par-
tir de la decision del prfneipe y, ante todo, a traves de la primera emanacidn 
del monarca: sus ministros y cuerpo consultivo (cf. FD, #283 y #284) y se 
continua en la segunda, mas articulada, el poder gubernativo (cf. FD, #287 a 
#297). 
n . LA BUROCRACIA Y EL "RETORNO" A LA SOCIEDAD CIVIL 

81. LA "SUBSUNCION" DE LO PARTICULAR BAJO LO UNIVERSAL 
La misiOn del poder gubernativo es cuidar "el cumplimiento y aplicatiOn 

de las decisiones del prfneipe y, en general, la prosecutidn y el mantenimiento 
de lo ya decidido, de las leyes, instituciones y establecimientos existentes para 
los fines comunitarios, etc." (FD, #287). Lo universal encuentra asf su contac-
to con lo particular. Las decisiones soberanas del prfneipe se Uevan a cumpli-
miento mediante el proceso que Hegel llama "subsunciOn" (Substitution) y que 
indica el sometimiento de lo singular a lo general, para lo cual exige la presen-
cia de funcionarios publicos en la sociedad civil, hacia la cual van dirigidas las 
disposiciones del monarca. 1 2 8 

Ello hace que junto a las autoridades administrativas de las corporaciones 
y comunas -cuya "autoridad reposa en la confianza de sus companeros y con-
ciudadanos" (FD, #288)—, ejerzan una accion combinada los miembros 
del gobierno, es decir que se logre "una mezcla de election ordinaria de estos 
interesados y de una confirmation y determination superior" (ibidem). Detal 
manera se completaria el encauzamiento de los cfrculos y fines particulares 
de los estamentos y asociaciones coiporativas (i.e. "la propiedad privada y el interes de estas esferas particulares") y se producirfa su completa subordina-
tion a los "superiores intereses del estado" (FD, #288). Toda esta actividad 

1 2 8 El descenso hacia la particularidad se canaliza ahora con la presencia de ambas instandas superiores (prfneipe y poder gubernativo) en el poder legislativo. Hemos expre-sado ya nuestra incertidumbre acerca del modo como Hegel considers el desarrollo de esta mediation en el dmbito parlamentario; en especial, <,cudl es la funcion precisa del prfneipe en las asambleas? Parecerfa que la decision final depende de su voluntad mas que del pro-cedimiento intelectual y empirista de una votaci6n de los diputados y senadores. En reali-dad, suponer que puedan generarse conflictos agudos o que los representantes puedan no guiarse por el interns comunitario, es favorecer las abstracciones del entendimiento. Cf. FD #301 Obs y Agreg, y especialmente FD #309 a #311 (en el #310 la polemica es contra el mandat imperatif rousseauniano). 
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mediadora reubica "los poderes judicial y de policfa", antes presentados me-
ramente como momentos de la sociedad civil, dentro del imbito del poder 
gubernativo (c f . FD, #287). 

Hegel deposita grandes esperanzas en la burocracia. Los funcionarios 
publicos, provenientes del "estamento medio, en el que se encuentra la inte-
ligencia culta y la conciencia juridica de la masa de un pueblo" (FD, #297) 1 2 9 , 
deben ser el eje portante de la mediation conciliadora y a su formation inte-
lectual estd finalizado el sistema de education publica superior, en especial 
la universidad. La historia posterior de Alemania, con su unification polfti-
ca y desarrollo industrial impulsados y dirigidos "desde lo alto" confirmara, 
parcialmente, esta perspectiva que Hegel abre, y con la que demuestra su clar-
ra desconfianza en las reales posibilidades hegemonicas de la aristocracia tra-
ditional. De todos modos, lo que nos interesa destacar es que la funciOn 
asignada en los Lineamientos a este peculiar acceso de la burguesia media al 
poder politico que es la burocracia estatal, es corregir el individualismo y la tie-
ga necesidad del primer momento de la sociedad civil (donde prevalecia el 'li-
beralismo" smithiano) y de mantener asf "el interes general del estado y de 
la legalidad en estos derechos particulares" (FD, #289). Se configura de esta 
manera una red de "funcionarios estatales ejecutivos y autoridades consultivas 
superiores, constituidas de modo colegiado, que confluyen en los vertices su-
premos en contacto con el monarca" (Ibidem). 1 3 0 

Todo el cuerpo de la administration publica, en los dmbitos judicial, 
policial, corporativo, etc., forma la correa de transmisiOn de las decisiones 
del monarca, la ramificaciOn de su voluntad personal en el suelo de la socie-
dad civil. A su manera, la burocracia es una suerte de versiOn prosaica de los 
"filOsofos-gobernantes" de platOnica memoria. 

1 2 9 Rosenzweig (1920) II pp. 150-151, senate la infhiencia de la noci6n aristotelica de justo medio: se trataifa fundamentalmente de una determination 6tico-polftica mas que socio-econ6mica de los funcionarios estatales. Walsh (1969) pp. 11 y 55, propone que la etica hegeliana, llevada a sus ultimas consecuentias, se disuelve en sodologfa; con inspira-don aparentemente analoga, Pelczynski (1971 b) pp. 238 a 240, compara las ideas hegelia-nas con teorias soriologicas posteriores (Weber, Durkheim, Talcott Parsons) y descubre en Hegel un antecedente de las mismas. Encontramos mas apropiado en cambio el juido de Cesa (1976) p. 50, para quien Weber representa "la crftica mis eficaz de esta teorfa hegeliana" de la burocracia. 
1 3 0 Aclarado entonces que el prfncipe hegeliano no puede ser considerado un mo-narca absolutista, pues representa un elemento mas (aunque especulativamente privilegia-do) dentro de un sistema "constitutional", no se puede sin embargo pasar por alto el he-cho de aue el cuerpo de colaboradores inmediatos (el consejo de ministros), que carga so-bre sus espaMas toda la responsabilidad de las decisiones gubernativas, es etegido en fun-don del "arbitrio Himitado" del prfncipe (FD, #283); y que este, aunque no est£ legibus solutus, se ve igualmente liberado de toda imputabilidad por las decisiones de su voluntad libre: "la majestad propia del monarca, en cuanto subjetividad detisoria final, esta por endma de toda responsabilidad por los actos de gobierno" (FD, #284). Imputar errores a un soberano por natimiento serfs obviamente poco dialectico. 
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82. EL PATRIOTISMO 
En la esfera socio-econOmica, el proceso de universalizaciOn de lo parti-

cular fue visto, en parte, como resultado del movimiento de la cosa misma, 
como diabetica de la armonfa supra-individual; y en parte (mas importante 
ciertamente), como fruto de la intervention estatal. Ahora, en el nivel superior 
del estado, este segundo aspecto se complementa y refuerza con la evaluation 
etica. 

La tarea de subsunciOn del interns individual al interes general y la manera 
como esta integration es recibida por los siibditos configuran el patriotismo, 
correlate espiritual en la persona de la majestuosidad propia del todo. "El 
espfritu corporativo, que se genera en la legitimidad de las esferas particulares, 
se revierte en si mismo simultdneamente en espiritu del estado, al tener en el 
estado el medio para la obtentiOn de los fines particulares. Esto es el secreto 
del patriotismo de los ciudadanos, en este aspecto: que ellos saben que el es-
tado es su sustantia porque conserva sus esferas particulares y la legitimidad, 
autoridad y asimismo el bienestar de las mismas" (FD, #289 Obs). 

Por debajo de la envoltura organicista, esta conclusion atestigua el nucleo 
burgu6s moderno del pensamiento hegeliano, pues su definition del "patrio-
tismo" no dista demasiado de aquella propia de las conceptions liberates que 
Hegel rechaza y a las que opone su estado etico. Simplificando la idea al maxi-
mo, digamos que, no obstante las diferencias en su proyection sistematica 
(organicismo o laissez fedre) y obviamente en su inspiration (eticidad cldsica 
temperada o acentuado individualismo), tanto en el caso de Hegel como en el 
de las doctrinas criticadas, la finalidad ultima del regimen de derecho es la pro-
tection de la propiedad privada en cuanto realization necesaria de la voluntad 
humana. Es decir que los Lineanuentos conchiyen reconociendo que el "pa-
triotismo" es un sentimiento espiritual que nace al saber protegida la "particu-
laridad" - protection que, segun Hegel sOlo se encuentra en la integration or-
gdnica en el sistema de mediations. 

Dos observations sobre este epflogo ("patriotismo": "propiedad"). 
Ante todo, recordemos que la "conciliation" presupone la identification de 
todos los ambitos de la realidad y de la actividad humana, con el propOsito 
de hacer extensiva a todos ellos un tipo de unidad especffica e irreductible, 
la del concepto como totalidad ideal (abstracta) en el conotimiento. Hegel la 
distorsiona (en Idea, etc.) para que su extrapolation a las demas esferas tenga 
el significado metafisico que el busca. Todo lo cual se resume en la identifi-
cation entre "filosoffa" e "idealismo". Pues bien, la cuestiOn que ahora nos 
ocupa es el corolario inevitable de tal planteo, y los paragrafos del Derecho abs-
tracto nos lo confirman: "para existir como Idea, la persona debe darse una 
esfera exterior para su libertad" (FD, #41); frente a la exterioridad u objetivi-
dad presuntamente autonoma (frente a esa independencia sin la cual el conoci-
miento se reduce a innatismo dogmatico), "la persona tiene el derecho de 
poner su voluntad en toda cosa (...) como fin sustancial, determination y alma 
de la misma" (FD, #44). La actitud del hombre ante la naturaleza como pro-
pietario privado esta justificada por la necesidad metaffsica que lleva a la ani-
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quilacion de lo finito ante lo infinito verdadero. Este "derecho absoluto de 
apropiacidn del hombre sobre todas las cosas" (Ibidem) es el equivalente ius-
filosofico de la actitud especulativa idealista justificada, digamos, en la logica. 
Hegel razona como si el entendimiento, cuya culpa metaffsica es ignorar la 
dialectica, fuera tambien culpable de no saber proporcionar una justification 
adecuada, racional, de la propiedad privada: "la asf llamada filosoffa, que ads-
cribe a las cosas individuates inmediatas realidad en el sentido de autonomfa 
y verdadero ser en y para sf; y asimismo aquella que asegura que el espiritu 
no puede conocer la verdad ni saber que es la cosa en si, son refutadas inme-
diatamente por la actitud de la voluntad libre frente a aquellas cosas. Si las 
asf llamadas cosas extemas tienen para la conciencia, el intuir y el represen-
tar, la apariencia de autonomfa, la libre voluntad por el contrario es el idealis-
mo, la verdad de tal realidad" (FD, #44 Obs). La elimination dialectica de lo 
finito es el presupuesto, entonces, de una conception firme y absoluta de la 
naturaleza del hombre como ser social. "La voluntad libre es por ende el idea-
lismo, que no considera que las cosas, tal como son, sean en y para sf; mientras 
que el realismo las toma por absolutas, aun cuando ellas se encuentren en la 
forma de la finitud" (FD, #44 Agreg). 0 sea, como propietario de las mismas. 

En segundo lugar, la vision hegeliana esta determinada por su concepto 
de libertad, tal como Hegel lo asume luego de abandonar los ideales juveni-
les y adoptar una position equidistante entre la (mftica) virtud personalmente 
desinteresada de los antiguos, la devotion a la polis, y el individualismo ex-
tremo de los modernos. La nociOn hegeliana comparte con los ultimos la iden-
tification entre patriotismo y conciencia de la propiedad protegida; con los 
primeros, la necesidad de que ello acontezca en un marco de prevalencia del 
interes comunitario.1 3 1 

83. LA ORGANIZACION DE LA VIDA "DE ABAJO" 
Conckiyendo la mediacion etica que hemos seguido en sus pasos princi-

pales, retornamos al punto de partida, a la sociedad civil. 
Al principio ella se presento como "el campo de batalla del interes privado 

individual de todos contra todos" (FD, #289 Obs). Pero este conflicto se re-

1 3 1 La misma idea de transition o equidistance (que en la estructura del sistema provoca la tension entre principios no facilmente conciliables) la encontramos en uno de los autores preferidos de Hegel, Gibbon. "La virtud publica que era llamada patriotismo por los antiguos deriva de un fuerte sentido de nuestro propio inter6s en la preservation y prosperidad del gobierno libre del cual somos miembros", cf. E. GIBBON The Decline and Fall of the Roman Empire, New York, sin fecha, vol. L p. 9. Hegel busca contiHar la li-bertad de los 'antiguos" con la de los "modernos"; dilema expuesto por Benjamin Cons-tant en su obra sobre el tema: "La finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria; esto es lo que llamaban libertad. La fi-nalidad de los modernos es la seguridad en las satisfactiones privadas, y llaman libertad a las garantfas que las instituciones ofrecen a dichas satisfactiones", en De la ttberte des anciens comparee a celle des modemes (la cita est£ tomada de D. B AGGE Les idees pott-tiques en France sous la Restauration, Paris 1952, p. 52). 
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suelve —o Hegel cree que se resuelve— a traves de la elevation de este ambito 
particular a la universalidad estatal mediante la intervention del monarca, sus 
emisarios y las instituciones que llevan a realization la sustantia etica. Respal-
dada por la logica dialectica, la conciliation se produce porque la sociedad 
civil pierde su condition de extremo opuesto y se revela un reflejo o momento 
puesto por el estado mismo, por la idea de derecho en su libre auto-despliegue. 
La conclusion del "pasaje de lo universal a lo particular y singular" (FD, #290 
Agreg) es precisamente la organization de "la vida de abajo, que es vida civil 
concreta''' (FD, #290) desde arriba y de modo tambien concreto, es decir, no 
como quiere el entendimiento (disociador y libertino), sino organicamente 
como ensena la razon (cf. FD, #290 Agreg). 

La piedra de toque que decide el 6xito o fracaso de esta propuesta es la 
organization de los miembros de la sociedad civil en instituciones que eviten 
el enfrentamiento entre los individuos a causa de sus fines egofstas, sin que 
ello sin embargo anule la instancia de subjetividad que debe estar presente 
como momento de la totalidad. La organicidad etica frente al atomismo social. 

Pero el problema que se abre es el de la posibilidad efectiva de insertar 
el "sistema de las necesidades", "la vida concreta de abajo" (descripta en t6r-
minos analogos a los de la economfa politica y gracias a ello representatives 
de una situation moderna en la que el mercado funciona como campo de reali-
zation de la productividad social desligado de ataduras polfticas); inscribir 
entonces esa condition moderna en una estructura organicista basada en ins-
tituciones de reminiscencias arcaizantes - o al menos no liberales-, que en la 
practica no pueden no entrar en colisiOn con el libre juego de una economfa 
individualista, o sea con el proceso que Hegel mismo reconoce como natural 
y necesario. La cuestiOn abierta es entonces constatar qud validez mantiene 
la lOgica especulativa, peigenada para respaldar una propuesta que pretende 
ser "dialdcticamente" realista, una vez que la realidad histOrica no se ha some-
tido a sus supuestos. 
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CAP1TULO XI 
LIBERTAD Y ETICIDAD 

Expuesto el esquema general de la mediaci6n especulativa y de su cumpli-
miento en la Eticidad, la consideration final debe poner de relieve los rasgos 
generales de la notion de libertad, en cuanto finalidad alcanzada al conciliar-
se lo particular y lo universal. ^Cuales son las connotaciones ultimas de un 
movimiento presentado como la realization paulatina pero inexorable de aque-
lla nociOn, es decir, de la libertad entendida como la identidad de la autocon-
ciencia independiente con la sustancia etica que la anima? Ateniendonos a lo 
expresado en el Agregado al #1 de la Filosofia del derecho ("la idea del dere-
cho es la libertad y para ser aprehendida de modo verdadero debe ser recono-
cida en su concepto y en la existencia del mismo"), articularemos las obser-
vations siguientes en dos momentos, uno relativo al "concepto"; otra a la 
"existencia" de esta notiOn fundante de la doctrina iusfilosdfica hegeliana. 
I. LA LIBERTAD EN SU "CONCEPTO" 

84. EL ETHOS Y LA "SEGUNDA NATURALEZA" 
Los pardgrafos de la Introduccidn (FD, #1 a #32) plantean directamente el 

problema de la libertad con relaciOn a la funciOn sistematica de la doctrina del 
Espiritu objetivo, e identifican la idea de "voluntad" (entendida en un sentido 
que podriamos llamar gendricamente "racionalista", i.e. como pensamiento 
que se da existencia practica) con la de "libertad". Retomando una imagen 
cargada tie tradicidn filosOfica y por ende rica en sugestiones, dice Hegel que 
"el terreno del derecho es en general lo espiritual y su lugar mas preciso y su 
punto de partida es la voluntad, que es libre, de modo que la libertad consti-
tuye su sustancia y determination y el sistema del derecho es el reino de la 
libertad realizada, el mundo del espiritu que se genera a partir de si mismo 
como una segunda naturaleza" (FD, #4, el subrayado es nuestro). De este 
modo, pese a inscribirse en la corriente racionalista moderna (en el sentido de 
juzgar lo politico como un producto de la razOn), Hegel se vale sin embargo 
de una figura traditional para destacar, en contraposition al voluntarismo 
iusnaturalista, el caracter estable, a su manera "objetivo", independiente 
del arbitrio personal propio del mundo etico. 

Que lo politico constituya para el hombre una "segunda naturaleza" 
propone —creemos- la visiOn clasica operante como motivo de fondo antiteti-
co al del principio de la subjetividad, tambien acogido y desarrollado "dialecti-
camente" en el sistema. Lo cual nos vuelve transparente la tension interna 
que esta doble inspiration genera; una tension que estariamos tentados de 
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resumir como la que surge de la forzada coexistencia de contenidos y supues-
tos propios de un derecho privado moderno junto al marco rigido que le 
seflala un derecho publico fundamentalmente organicista. Tenemos entonces 
que "en la identidad simple con la realidad de los individuos, lo etico aparece 
como el modo de actuar universal de los mismos, como costumbre; aparece 
como el hdbito de lo etico en cuanto segunda naturaleza puesta en lugar de 
la primera voluntad meramente material, y es el alma penetrante, significado y 
realidad de su existencia; es el espfritu que vive y esta presente como un mun-
do, cuya sustantia existe asf por primera vez s61o como espfritu" (FD, #151). 

El significado de estas lfneas se encuadra dentro de la pol£mica que Hegel 
siempre ha mantenido contra el "atomismo" socio-polftico. Aunque lo polfti-
co ("el sistema del derecho") sea el resultado del esfuerzo de la razon o vo-
luntad por superar lo ffsico-natural, la inmediatez y el deseo, sin embargo, en 
la medida en que se trata de una dimension etica escapa tambien a todo arbi-
trio intelectualista y a toda tentativa que, apelando al entendimiento, pretende 
reformar o subvertir aquello que tiene la fuerza de lo "natural" pese a ser es-
piritual. 1 3 2 Ciertamente, el derecho -"la libertad en cuanto idea" (FD, #29)— 
es para Hegel una creacidn de la raz6n, es la existencia que la voluntad sabe 
darse; y ello lo acerca a las teorias iusnaturalistas modernas. Pero lo importante 
es que, aun en su condicidn de producto peculiar del espfritu, goza de una es-
tabilidad y de una condicidn absoluta que lo substraen a toda dependencia 
del arbitrio humano. 

El sistema juridico como proyectidn etica de lo en si de la voluntad tiene 
un destino preciso: la realizacidn del ser humano como persona en la esfera 
jurfdica. Hombre (pensamiento y voluntad) y libertad (cuya realidad es el con-
junto de las instituciones jurfdicas) son terminos correlativos de una misma 
ecuacion. "La libertad es una determination fundamental de la voluntad, tal 
como el peso es una determinatidn fundamental de los cuerpos (...). El peso 
constituye el cuerpo y es el cuerpo. Lo mismo acontece con la libertad y la 
voluntad, pues lo libre es la voluntad. Voluntad sin libertad es una palabra 
vacia y asimismo la libertad es real sdlo como voluntad, como sujeto" (FD, 
#4 Agreg). Pero esta voluntad creadora de la "segunda naturaleza" es esa figura 

1 3 2 Riedel (1970) p. 28 ss. y (1971) pp. 137-138, ve en cambio en esta notion una influencia hobbesiana mas que aristotelica, en el sentido de que, sobre la base de la con-traposition naturaleza-espfritu, esta "segunda naturaleza" serfa exclusivamente un pro-ducto artificial del hombre. Ciertamente hay una analogfa entre la actitud de Hobbes y la de Hegel frente a la condition "natural" y aun en la afirmacion de la majestuosidad del estado, que es un producto de la voluntad. Pero la voluntad hegeliana es un sujeto meta-fisico con rasgos peculiares. En consecuencia, nos parece que Riedel establece un para-lelismo demasiado estrecho entre la visidn empirista hobbesiana y el voluntarismo especu-lativo hegeliano, para el cual el sujeto de la historia es Dios y los hombres son sus agentes. Sobre la "libertad" hegeliana en este contexto, cf. la distinci6n que Pelczynski (1971 a) establece entre el gobierno en sentido estricto y el estado como creation etica y libre; asimismo cf. Plamenatz (1971) p. 45 ss.. Schacht (1976) compara la notion hegeliana con las de Spinoza, Locke, Hume y Kant. 
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peculiar del racionalismo especulativo hegeliano. Lo "verdaderamente" actuan-
te es el logos supra-individual, el sujeto absoluto de la historia o Dios realizan-
dose en el mundo. Frente a 61, la praxis efectiva de los individuos es mera con-
tingency. Resultado del dinamismo metaffsico de lo "universal concreto", 
el derecho goza de una autonomfa tal frente a sus titulares efectivos, que su 
condicidn de "segunda naturaleza" parece estar mas cerca de la Valencia omnf-
moda del ethos en la comunidad arcaica, que de la "artificialidad" de lo poli-
tico propia (aun con sus divergencias fundamentales) de las doctrinas de 
Hobbes, Locke o Rousseau. 

85. LA DIALECTICA DEL YO-VOLUNTAD 
La pertenencia de Hegel a lo que en terminos genericos podriamos 11a-

mar el racionalismo moderno es insuficiente para caracterizar su planteo so-
bre la "libertad", cuya especificidad en cambio reside en motivos ya detecta-
bles en las obras juveniles, desarrollados y respaldados luego por la lOgica dia-
betica y continuamente utilizados en la poiemica contra "la libertad del vacfo 
(...), negativa o del entendimiento" (FD, #5 Obs). Estos motivos son los que 
configuran los rasgos estructurales de todo el sistema idealista. 

El movimiento por el cual la libertad se proporciona un para si adecuado 
a su ultimo en si reproduce el dinamismo de la Idea logica. Tenemos aca nue-
vamente la dialectica triidica que sefiorea a lo largo del sistema. Su primer 
momento es a) la unidad absoluta del Yo consigo mismo, la voluntad —concep-
to inicial y fundante del mundo jurfdico— tomada como "la abstraction abso-
luta o universalidad, el puro pensamiento de si mismo" (FD, #5). A ello sigue 
—no podrfa ser de otra manera—, bj la ruptura o desgarramiento de tal unidad 
initial, "el traspaso desde la indeterminatez indiferenciada a la diferencia, 
al determinar y poner una determinatez como un contenido y objeto" (FD, 
#6), o sea la actividad de auto-alienaciOn del Yo consistente en "ponerse a sf 
mismo como -algo determinado", con lo cual "entra en la existencia en ge-
neral" (Ibidem). Se reproduce asf el movimiento que, en el nivel sistematico 
mas amplio, cumple la sustancia-sujeto pasando dialecticamente de Idea a Na-
turaleza. Finalmente, c) la voluntad hace efectiva la libertad (o sea sf misma) 
pues hace desapaiecer toda alteridad condicionante, se recompone, procede 
como espiritu y supera el momento de la "finitud o particularizatiOn del Yo" 
(Ibidem). Es decir, en cuanto "individualidad" se revela como verdad de los 
momentos precedentes: voluntad libre que no tiene nada extrano o externo 
frente a sf que pueda coartarla. 

La libertad practica es entonces el reflejo en el dmbito del Espiritu obje-
tivo de aquella que en la lOgica se actua con la figura del "concepto" y que no 
es mas que la toma de conciencia de la necesidad que anima el proceso, la toma 
de conciencia de la unicidad de su sujeto por parte de ei mismo y, por ende, 
el conocimiento de su autonomfa. El Yo se sabe sujeto unico del proceso de 
auto-despliegue de la idea de derecho o "sistema de la libertad" (que no es mas 
que su propio en si dindose la manifestation adecuada), sabe que lo aparen-
temente "otro" y hostil es sf mismo alienado, y con esta conciencia comienza 
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la recomposition que revela su libertad esencial. El paragrafo 7 de los Linear 
mientos resume este proceso: 

"la voluntad es la unidad de estos dos momentos: la particularidad reflejada en si y por ello conducida a la universalidad, o sea la indivi-dualidad. La autodeterminacion del Yo consiste en ponerse a la vez como lo negativo de si mismo, es decir, como determinado, limitado, y de permanecer consigo, i.e. en su identidad consigo y universalidad y en la determination de unirse sdlo consigo mismo. El Yo se determina en la medida en que es la relacidn de la negatividad consigo misma; en cuanto relacidn consigo es asimismo indiferente frente a esta determinatez, la conoce como la suya propia y como ideal, como una posibilidad a la que no esti sujeto, sino que esti en ella sdlo porque se pone 61 mismo en ella, Esta es la libertad de la voluntad, la cual constituye su concepto y sustancialidad, su peso, tal como el peso constituye la sustancialidad del cuerpo". 
Nuestra intentidn en la primera parte de este trabajo ha sido la de aportar 

elementos para evaluar el sentido de todo este movimiento de mediacidn 
"dial6ctica". Por consiguiente, nos limitamos ahora a recordar que, una vez 
determinado el significado especulativo de la nocidn hegeliana de "libertad" 
(su adecuacion al esquema ldgico-metafisico), el sujeto (la voluntad) deja 
atras este estadio initial de pureza, de mera articulation conceptual previa pero 
a la vez determinante de las figuras sucesivas en que se dard una exterioridad. 

86. LIBERTAD E IDEALISMO 
Esta dialectica del Yo reproduce entonces el concepto de "libertad" ya 

desarrollado en la logica: libertad como conciencia, alcanzada por el sujeto 
unico, de ser libre por haber eliminado toda alteridad aparentemente condi-
cionante de la verdadera universalidad; i.e. libre por permanecer consigo 
cuando se esta en o frente a "lo otro", pues 6ste es si mismo puesto como 
tal. Esta libertad se logra con el pasaje de la "Idgica objetiva" (Doctrinas del 
ser y de la esencia) a la "Idgica subjetiva", es decir, cuando el concepto hace 
evidente que no hay nada que pueda determinar a la sustancia-sujeto, que el 
ser en su inmediatez y la esencia como diferencia son sdlo figuras provisorias 
en las que el concepto mismo se exterioriza para revelarse luego como unidad 
absoluta y dinamica a partir de la superacidn de las mismas. De tal modo de-
muestra su libertad: 

"En el concepto se ha abierto pues el reino de la libertad. El concepto es lo libre porque la identidad existente en y para si, que constituye la necesidad de la sustantia, esti al mismo tiempo como superada o como ser puesto, y este ser puesto —en cuanto se relationa consigo mismo— es precisamente aquella identidad (...); la cosa originaria es esto, en la medida en que es sdlo la causa de sf misma, y esto es la sustantia libe-rada como concepto" (VI, 251; cf. tambi6n VI, 238 a 240 y 246-247, y Enc. #157 a #159). 
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Si la Idea es libre cuando, estando en "lo otro", estd consigo misma sin 
que nada externo la condicione, o sea cuando se revela como totalidad diabe-
tica; si la "verdadera" universalidad es la de la sustancia dinamica que en su mo-
vimiento disuelve toda oposicidn al presentar la "diferencia" como momento 
interno a la totalidad, entonces es evidente que el concepto hegeliano de "li-
bertad" coincide con el de realization del idealismo, es decir con la aniquila-
cidn especulativa de la autonomfa ontoldgica de lo particular y finito frente 
a lo universal e infinito. No insistiremos sobre lo ya visto. Recordemos tan solo 
que este proceso, el alma del sistema,1 3 3 fue iniciado en la Doctrina del ser 
con la diabetica de lo finito-infinito y se perfecciono en la de la esencia gracias 
a la negatividad de la "reflexidn" en sus distintas. figuras; de ello surgid la Idea 
como concepto. incondicionado, "libre" por haber superado la necesidad de lo 
inmediato (el ser) y de la mediacidn (la esencia) y revelarse asf como el funda-
mento de los mismos, de sus lados o momentos. 

Los Lineamientos calcan con exactitud dicho movimiento. En su ambito, 
la libertad y la realizacion del idealismo (identificacidn diabetica de lo "real" 
y lo "racional") consisten en la disolucidn de la hostilidad de la particularidad 
(la propiedad privada falsamente potenciada a individualismo egofsta) y en su 
integration en el totum etico. Por ende, sabemos ya de antemano todo lo que 
puede pasar desde el comienzo (dado por la figura de la voluntad "pura") 
hasta el cumplimiento pleno en la "soberania" estatal. "El idealismo que cons-
tituye la soberanfa es la misma determinacidn segun la cual en el organismo 
animal las llamadas partes del mismo no son partes sino miembros, momentos 
orginicos, y en cuyo aislamiento y subsistencia independiente reside la enfer-
medad (...); [es] el mismo principio que se presento en el concepto abstracto de 
voluntad (...)comola negatividad que se relaciona consigo misma y por ello [esj 
universalidad que se determina como mdividualidad (cf. #7), en la cual toda 
particularidad y determinatez est£ eliminada, es decir se presentd como el 
fundamento absoluto que se determina a sf mismo. Para aprehenderlo se debe 
tener en general el concepto de aquello que es la sustancia y la verdadera sub-
jetividad del concepto" (FD, #278 Obs). 

La soberania moderna realiza el nexo metaffsico organicista entre sociedad 
civil y estado cual punto final de la diabetica de la libertad del Yo. La volun-
tad como "universalidad que se determina a sf misma (...) es libre en (...) y 
para sf, es Idea verdadera" (FD, #21). Ldgica y etica se encastran sin resqui-
cios, pues la dialectica del Yo-voluntad reproduce sin alterationes la del "con-
cepto" especulativo. La voluntad es "to existente en y para sf que tiene a sf 
misma como objeto, pero en el sentido pretiso de que "en ella estan eliminadas 
la inmediatez de la naturalidad" —o sea el momento que corresponde al del 
"ser" cualitativo y cuantitativo— "y la particularidad, por la cual esta afectada 

133 "i^ demostracion y la explication mis precisa de lo ultimo de la especulacion, de la infinitud como negatividad que se relaciona consigo misma, esta ultima instancia originaria de toda vida, actividad y contientia, pertenece a la logica en cuanto filosoffa puramente especulativa" (FD, #7 Obs). 
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la naturalidad cuando es producida por la reflexidn" (Ibidem), que correspon-
de elaramente al de la "esencia". "Este es el punto" -continuamos leyendo la 
Observacidn al #21- "en el que se aclara el hecho de que la voluntad es volun-
tad verdadera, libre, solo como inteBgencia pensante". Hegel polemiza con el 
intento romantico y subjetivista de entender la voluntad como fuerza a-racio-
nal. Por el contrario, es la ecuacion racionalista (voluntad: inteligencia: liber-
tad) la que da significado a su doctrina del derecho. "Esta autoconciencia que 
se comprende como esencia mediante el pensamiento y asf se libera de lo con-
tingente y falso, constituye el principio del derecho, de la moralidad y de toda 
eticidad" (Ibidem). 

El paralelismo con la Idgica se hace mds estrecho porque este "pensamien-
to" que se realiza como "voluntad" es razdn especulativa, logos dialectico. 
La nocion fundante del mundo del derecho es obtenida asf de la metaffsica 
idealista. Ella consiste en que la elimination de la necesidad externa, del con-
dicionamiento por algo ajeno y hostil, se actua gracias a la condicidn propia 
de la voluntad de ser totalidad ideal que se aliena para realizarse, es decir que 
al darse un contenido particular "estd absolutamente consigo misma, porque 
no se relaciona con nada mds que con sf misma, y con ello desaparece toda 
relacidn de dependencia respecto de algo otro", de este modo, "en su existen-
cia. ie. como algo que esta frente a sf mismo, [no es masque] lo que es en su 
concepto" (FD, #23). El motivo idealista y especulativo de la alienacion, 
que implica la notidn de una unidad originaria, su desgarramiento y su recom-
position teleologica en una unidad superior, es decir, la vida del sistema (que la 
Gencia de la Idgica expone en su pureza) sustenta el proyecto jurfdico-polf-
tico. 1 3 4 

n. LA LIBERTAD EN SU "EXISTENCIA" 
87. RASGOS GENERALES DEL MOVIMIENTO 
La permanencia de la voluntad libre "consigo misma en la objetividad" 

(FD, #28, elsubrayado es nuestro) significa que ella lleva a cabo el movimiento 
1 3 4 La misma correlation puede establecerse recurriendo a la notion de "infinitud". Conocemos su significado en la logica. En la filosoffa del derecho constatamos que "la voluntad existente en y para sf es verdaderamente infinita porque es ella misma su pro-pio objeto; por ende, no es para ella misma un otro o un limite, sino que en el, por el con-trario, la voluntad ha retornado en sf misma" (FD, #22). La Observation correspondiente refuerza el paralelismo con la dialectica del algo-otro y de lo finito-infinito, proponiendo una vez mas la polemica contra el entendimiento que abstiutiza lo finito y cae en la mala infinitud: "Al aprehender lo infinito solo como algo negativo y por ello como un mds alia, el entendimiento cree estar hatiendole a lo infinito una honra tanto mayor cuanto mds lo aparte de sf y lo aleja como a un extrano. En la voluntad libre, [por el contrario], lo verdaderamente infinito tiene realidad y presencia: ella misma es esta idea presente en sf". Sobre la auto-alienation de la voluntad y su consiguiente libertad al reasumiise como universalidad "concreta" o "idea inmanente de la autoconciencia", cf. FD, #24 y #67 Agreg, donde es expuesta con claridad la matriz metaffsica del "concepto concreto de libertad". 
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cuya articulaci6n hemos visto. Pero se trata ahora de comprender tambien el 
contenido concreto que la "libertad" asi" teorizada recibe una vez que la vo-
luntad "pasa a la existencia" (cf. FD, #21 y #27). Las figuras correspondientes 
de esta ex-posicidn son las que ilustran las secciones sobre el "Derecho abs-
tracto", la "Moratidad" y la "Eticidad". La comunion entre realizacion del 
idealismo y realizaci6n de la voluntad libre exige pasar de la abstraction inicial 
a la riqueza de contenidos histOricos que representen la efectividad de la con-
ciliation buscada. 

El primer escal6n es la liberation de lo instintivo en la cultura (FD, #17 a 
#20), proceso que —como vimos— se cumple reti£n en la sociedad civil Tam-
poco es sufitiente la figura de la propiedad, pues en su abstraction reclama el 
pasaje a la MoraUdad, en la que aparentemente "el delito y la injusticia" come-
tidos contra "lo mfo abstracto" retibirfan una justa condena. Pero seguimos 
en la esfera del entendimiento: semejante "subjetividad de la libertad (...) 
para sf infinita" (FD, #104) es inestable y en su volubilidad salta de un elemen-
to contingente a otro, sin alcanzar la estabilidad propia de lo dtico. 1 3 5 Sus mo-
mentos (el "bien" abstracto, el "deber ser") son unilaterales y cuando viene a 
luz su condicidn de meros ser-puestos, "se rebajan a momentos del concepto, 
el cual se manifiesta como su unidad y a traves de este ser-puesto de sus mo-
mentos recibe realidad y existe asf como Idea" (FD, #141 Obs). Se alcanza de 
este modo la Eticidad, la Idea como "verdad del concepto de libertad", 
momento resolutivo en el que desembocan "el derecho y la autoconcien-
cia moral como en su resultado" (Ibidem). 

Ante la insufitiencia de las esferas precedentes, el movimiento de reali-
zation de la voluntad recidn se concreta en las figuras juridicas e instituciones 
de la Eticidad, y es sOlo con relaciOn a las mismas que puede determinarse el 
significado liltimo de la "libertad" hegeliana. 

88. CRITICA A LA LIBERTAD INTELECTUALISTA (ROUSSEAU, 
LA REVOLUCION FRANCESA, KANT) 

Una observation antes de pasar a tal consideration final. Hasta este punto, 
la caracterizaciOn mis rica que Hegel nos ha dado de la "libertad", ademas 
de los presupuestos "dialecticos" que reposan sobre la lOgica, ha sido exclu-
sivamente negativa. Hegel nos ha advertido que para comprenderla verdade-
ramente no hay que confundirla con la libertad intelectualista, "vacfa", unila-
teral y atomfstica, la falsa libertad del entendimiento que ignora el to turn 

1 3 5 "Si obseivamos mas de cerca los momentos por los cuales el concepto de libertad se va desarrollando desde la determinatez de la voluntad primeramente abstracta a la de-terminatez que se relaciona consigo misma, y con ello a la autodeterminacidn de la subje-tividad, esta determinatez resulta entonces lo mto abstracto en la propiedad, por ende, en una cosa externa, y en ei contrato es lo mfo mediado por la voluntad y s6lo comun; en la injusticia, la voluntad de la esfera juridica, su ser en si' abstracto o inmediatez, esta puesta como contingencia por la voluntad individual, ella misma contingente" (FD, #104 Obs). 
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organico y critica lo estable y asentado, convirti£ndose en una suerte de "furia 
de la destrucci6n" (FD, #5 Obs). 

Esta denuncia hegeliana nos sirve para ilustrar el amplio margen de manio-
brabilidad que la Idgica diabetica permite, es decir, la operatividad interpreta-
tiva sin restricciones que posibilita. En esta ocasidn, ella consiente a Hegel 
englobar bajo el mismo rubro de "fanatismo" (alimentado en semejante visidn 
equivocada de la libertad) tanto el renunciamiento mfstico de las doctrinas 
contemplativas de la India, como la politica jacobina durante el terror revolu-
cionario. En ambos casos tenemos que vernosla con "la libertad del vaci'o, la 
cual, elevada a figura real y pasidn o sea permaneciendo meramente tedrica, 
en la religion se transforma en el fanatismo de la contemplacion hindu, pero 
dirigida a la realidad se vuelve, tanto en lo polftico como en lo religioso, el 
fanatismo de la destruccidn de todo orden social y en la elimination de los 
individuos sospechosos de propiciar un orden, y asimismo en el aniquilamien-
to de toda organization que quiera resurgir" (FD, #5 Obs)A36 0 sea "la liber-
tad absoluta y el terror" de la Fenomenologia. Lo que nos interesa, sin embar-
go, no es analizar el juicio de Hegel sobre la revolution francesa, vexata 
quaestio, sino mas bien destacar la maleabilidad y latitud de sus pautas inter-
pretativas y de los criterios ldgicos que las sustentan (Robespierre y los brahma-
nes como expresidn de un mismo odio a todo orden "rational", etc.), y por 
ende, llamar la atencion sobre las potencialidades hermen£uticas de su "meto-
do", suponiendo que fuera posible desgajarlo del "sistema".1 3 7 

136 "jjjstoricamente, esta forma de libertad se presenta a menudo. Entre los hindues, verbigracia, se considera como lo supremo el hecho de perseveiar en el saber de la simple identidad consigo, de permanecer en este espacio vacfo de la propia interioridad (...). De esta manera, el hombre llega a brahman; no hay mas diferencias entre el hombre finito y el brahman; toda diferencia ha desaparecido en esta universalidad. Esta forma aparece de un modo mds concreto en el fanatismo activo de la vida politica y religiosa. A ella pertenece por ejemplo el perfodo del terror durante la revoluci6n francesa, en el cual toda diferencia de talento y de autoridad debfa ser eliminada" (FD, #5 Agreg). 
1 3 7 Es un hecho indiscutible que uno de los motivos fundamentals de la filosoffa hegeliana es el intento de comprension de la necesidad hist6rica de la revolution fran-cesa y es innegable que su rechazo del terror jacobino no agota el significado de la acti-tud de Hegel hacia ella. Pero juzgamos que su valoration es en ultima instancia polemica: Hegel rechaza el "atomismo" y las "abstracciones" del entendimiento; en especial las ideas de "contrato social', de "soberania popular", de "deber ser", que son precisamente las banderas de lucha contra el Ancien Regime y que han encontrado en tal acontecimiento su expresion historica. Cf. M. Rossi (1970 a) pp. 392 a 402, y (1970 b) pp. 115-116, Bedes-chi (1973) p. 14 ss. No compartimos pues las interpretaciones que, con acento variado, hacen de Hegel el fllosofo por excelenda de la revoluci6n francesa (calificativo que el reservaba, con justida, a Kant), y transforman su conservadorismo anti-liberal y anti-de-mocratico (pero no reacdonario restauradonista) en una opci6n de avanzada del pensa-miento burgues; cf. Lukacs (1948), Marcuse (1955), Weil (1950), D'Hondt (1968 a) y (1968 b). Una obra clasica ya en tal sentido es la de Ritter (1956): "no hay otra filosoffa como la de Hegel que sea, en tan grande medida y en sus impulsos mas fntimos, filosoffa de la revolution" (p. 192). Habetmas (1963) completa las tesis de Ritter alegando que, al teorizar la revoluti&n, Hegel cree poder impedir su puesta en practica (cf . p. 175, p. 
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Hegel ve el formalismo etico kantiano como la teorizaci6n de semejante 
figura del espiritu, la traduction filosofica del impulso "destructivo" de la re-
volution francesa. Tal evaluation Qusta en tantos aspectos) se conecta al 
rechazo hegeliano de las doctrinas iusnaturalistas modernas en lo que tienen de 
desconocimiento de toda atadura "etica". A ellas Hegel les imputa un impulso 
subversivo que termina alejando el pensamiento de "lo universal reconocido y 
valido" (FD, Prefacio, ps. 14-15), es decir, alegando un deber ser alternativo a 
lo que es. Por el contrario, la universalidad y libertad verdaderas, que ninguna 
reflexidn "particular" puede hacer tambalear, son el objeto dela filosofia ver-
dadera, aquella que "por ser la indagacidn de lo racional, por eso mismo es la 
aprehensidn de lo presente y real y no la position de un mds alia, que sabe Dios 
donde debe estar" (FD, Prefacio, p.24). En cuanto "ciencia del estado", tal 
filosoffa aplicada al derecho "no debe ser mds que la tentativa de concebir y 
exponer el estado como algo racional en si (...), alejdndose al maximo de pre-
tender construir un estado como debe ser; (... su) ensefianza no puede consis-
t s en ensefiar al estado cdmo debe ser, sino mds bien c6mo ei, el universo eti-
co, debe ser conocido" (FD, Prefacio, p.26). 

184 ss.). Asimismo cf. Hyppoiite (1955) y (1946), en especial p. 439 ss.; De Giovanni (1970) pp. 157-165, Streisand (1968-1969), Wiidt (1971). Sobre el significado de la revo-lution para el joven Hegel, cf. P8ggeler (1973) pp. 13,18. Una destacable resena de las printipales obras sobre el tema la ofrece Cesa (1973), cf. tambien su (1970). Ottman (1977), p. 299 ss., presenta una vision de conjunto de estas inteipretationes. Dando a publicidad un abundante material sobre los cursos de filosoffa del derecho de Hegel, Ilting (1973-1974) ha argumentado a favor de una esencia liberal y progresista de la filo-sofia hegeliana. Su tesis es que a causa del desencadenamiento de persecution^ potiticas en Prusia (luego de las Resoludones de Karlsbad, mayo de 1819), Hegel habrfa dado a publicar una obra -los Grundttnien de 1821- que presentarfa profunda* alterationes y deformationes de las autdnticas opiniones del autor (evidentes en cambio en los cursos de 1818-1819), en el sentido de concesiones y cedimientos ante la polftica de la Restaura-cion. Mas aun, Hegel no solo habrfa modificado el texto (sometiendolo a una Umarbei-tung, Retuschierung, Kaschierung) sino que habrfa directamente buscado una Akkomo-dation o Anpassung con las autoridades. La obra publicada seria asf la version menos aten-dible de su doctrina, y el verdadero Hegel, esoterico, sustantialmente revolucionario, se habrfa revelado sibilinamente en sus clases, en conversaciones privadas y en el trato directo con sus discipulos, con quienes habrfa por lo demas aspirado a crear un grupo de acci6n intelectual y politico con sentido "misional". No es nuestro tema entrar en el detalle de las argumentationes de Ilting, cuyas contribudones a los estudios hegelianos son de lectu-ra impresdndible. De todos modos, nos permitimos expresar nuestro total disenso tanto con sus principios interpretalivos, como con la exegesis efectiva que hace de los textos aduddos. No encontramos ningun tipo de contradiction teorica ni de rectificacdones, en lo que hace a lo sustancial de los ideales hegelianos, a su organicismo conservador, en el arco de tiempo de su production intelectual desde la temprana admision del printipio de la subjetividad hasta su actividad berlinesa. Conskleramos tambien que la teorfa 16gico-metaffsica desempefia el papd preponderante en la conformation estructural y semantica dd sistema. Sdlo dituddando su sentido adquieren signification pretisa las articulationes de la doctrina polftica, en Jos diferentes y homogeneos textos en que ella ha sido expuesta. Reconocemos tambien, par supuesto, que la tarea de Ilting, mis alia de las respuestas que propone, constituye una rica fiiente de estfmulos en la Hegelforschurtg actuaL 
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Esta actitud (que no pocos interpretes gustan llamar "realista") explica 
tambien porqud Hegel encuadra a Kant y a Rousseau bajo un mismo rubro: 
el de la pretensi6n fatua de reformar lo que es, el de la creencia en que un 
movimiento de las voluntades puede alterar los designios de la sustancia-sujeto, 
escritos en cardcteres diabcticos en el libro de la Idgica. Eso si, de una logica 
superior a la del entendimiento y las ciencias, que respalda la visidn etico-po-
li'tica kantiana: "la determinacidn kantiana [de la libertad]', tambien general-
mente admitida, (...) contiene por una parte sdlo una determinacidn negati-
va, la de la limitacidn (...); y por otra, la positiva, la ley universal o, asi llama-
da, racional, el acuerdo del arbitrio de uno con el de otro, [que] desemboca en 
la conocida identidad formal y en el principio de contradiction" (FD, #29 
Obs).13* Una visidn entonces no diabetica del derecho (pues se basa en el prin-
cipio de no-contradiccidn) y que "contiene la opinidn ampliamente difundida 
desde Rousseau, segiin la cual el fundamento sustancial y lo primero no debe 
ser la voluntad existente en y para sf, racional, el espiritu como espiritu verda-
dero, sino como individuo particular, como voluntad del individuo en su ar-
bitrio personal" (Ibidem). 

En realidad, con la denuncia de la libertad negativa y del individualismo 
(componentes innegables del pensamiento kantiano y en menor medida del 
rousseauniano), Hegel puede rechazar en bloque los motivos dednticos y pro-
gresistas presentes en el iusnaturalismo moderno, como ser el "igualitarismo", 
el consenso como tftulo de legitimidad del soberano, la notidn de "soberania 
popular", la independencia y equilibrio de los poderes. Si todas estas preten-
siones intelectualistas fueran aceptadas, el estado no serfa etico, sino una ins-
titution tan modificable y perfectible como los conceptos "abstractos" de las 
tiencias ffsico-naturales. "Aquella opinidn" —kantiana y rousseauniana-
"carece pues de todo pensamiento especulativo y es rechazada por el concepto 
filosdfico, en cuanto ha producido en los cerebros y en la realidad fendmenos 
cuyo horror sdlo tiene paralelo con la superficialidad de los pensamientos en 
que se fundaban" (FD, #29 Obs). 

Una palabra sobre Rousseau. La lectura hegeliana de la volontf gbierde 
exclusivamente en clave de individualismo atomfstico no por haber tenido gran 

1 3 8 Hegel alude a la definition que Kant da en el parfgrafo B de la Introduction a la "Doctrina del derecho" de la Metafisica de las costumbres: "el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede acordarse con el arbitrio de otro segun una ley universal de la libertad" (edic. Vorlander, Hamburg 1959, p. 35). Recordemos sin embargo que la noti6n kantiana de "arbitrio" (Willkiir) tiene un significado juridico pre-cise: se trata de "la conciencia de la capacidad de producir el objeto" (idem, p. 13), es decir, la conciencia racional que el sujeto tiene de sus posibilidades.efectivas de satisfacer los requisites, tambien rationales, que le confieren una personalidad jurfdica. Todo lo cual no es fielmente expresado cuando se lo reduce, como hace Hegel, a "subjetivismo" del en-tendimiento "abstracto". 
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difusidn es menos insuficiente o aun injusta. 1 3 9 El "pacto social" tiene para el 
ginebrino como finalidad fundamental la p£rdida del egoismo mediante la 
"alienaci6n total" y la fotmaci6n de un "yo comtin" (cf. Contrato social, 
I, 6); y la esfera de lo individual se determina o reconstituye luego en funci6n 
de este nuevo sujeto hist6rico. Incluso podriamos observar que mds abierto a 
criticas es la conclusion contraria, es decir, la posible anulacidn del principio 
de la individualidad: "el ciudadano" -ensefia Rousseau- "consiente a todas 
las leyes, aun a aqu£llas aprobadas en contra de su opinidn y a las que lo cas-
tigan cuando osa violar alguna. La voluntad constante de todos los miembros 
del. estado es la voluntad general: gracias a ella son ciudadanos y libres (...) 
Cuando prevalece entonces la opinidn contraria a la mia, ello sdlo prueba que 
me habia equivocado y que lo que yo creia que era la voluntad general no lo 
era. Si hubiera prevalecido mi opinidn particular, habria hecho algo distinto de 
lo que yo queria y entonces no habria sido libre" (op. at., IV, 2, el subrayado 
es nuestro). De hecho, ambos fildsofos comparten una vision inspirada en idea-
les eticos analogos y alientan perspectivas socio-economicas mucho mas cerca-
nas entre sf de lo que Hegel admitiria. El propdsito moral que anima el proyec-
to regenerador rousseauniano no es tan disimil al hegeliano; la tarea del refor-
mador del pueblo segiin Rousseau (el Teseo del joven Hegel) es "transformar 
cada individuo, que por si mismo es un ser perfecto y solitario" —y 6ste 
indudablemente es un punto de diveigencia " en parte de un todo mayor, del 
cual este individuo recibe de algun modo su vida y su ser (..., y) substituir 
una existencia parcial y moral a la existencia fisica e independiente que todos 
hemos recibido de la naturaleza" (op, cit., II, 7, el subrayado es nuestro), o 
sea integrarlo en una totalidad orgdnica donde prevalezca el bien comunita-
rio. 1 4 0 De todos modos, constatemos que la racionalidad superior que Hegel 
califica como soporte de la vida politica excluye alternativas individualistas re-
volucionarias, mis aun si lo son de corte democritico, y postula en cambio una 
actitud de encuadramiento del individuo en las instituciones que el curso de la 
historia ha presentado como realizacidn de lo divino en el mundo. Cbnclu-
yendo: un juicio sint&ico de la divergencia entre ambos podrfa ser que, mien-

1 3 9 Tras reconoceile a Rousseau el m6rito de haber puesto la "voluntad" (entendida como pensamiento prfctico y principio de la libertad racional) cual fundamento del esta-do, Hegel le reprocha su individualismo y la idea misma de "pacto social" (notion axiologi-camente inferior, juzga Hegel, ya que es propia de lo privado y no de lo ptiblico), pues de todo ello se deducen "ulteriores consecuencias meramente intelectualistas, que destruyen lo divino existente en y para sf y su absoluta autoridad y majestad" (FD, #258 Obs). Ya hemos visto la Nota en la Observation al #258 (cf. nota 121) donde Hegel, pese a polemi-zar con el autor de la Restauracion de la ciencia del estado, justifica su "disgusto" y en-cuentra en el "algo de noble" pues esta motivado por las "falsas" doctrinas de Rousseau y los iluministas y su "intentada realizacidn" en la revolution fiancesa. Sobre la influentia rousseauniana en la Aufklarung y en la filosofia hegeliana, cf. Rosenzweig (1920) II, pp. 189-190, Kelly (1969), p. 75 ss., Methais (1974), Uluminati (1975) pp. 60 a 66. 
1 4 0 Acerca del problema de esta tensi6n entre lo individual y lo comunitario en Rousseau y para los textos e indicationes bibliogrificas correspondientes, nos permiti-mos remitir a Dotti (1980) pp. 7 a 41,176. 
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tras Rousseau peimanece fiel a una idea de libertad como lo opuesto al despo-
tismo, semejante ideal juvenil de Hegel va evolucionando y termina desplaza-
do por la exigencia de orden como lo opuesto a la amrquia. 

89. LAS "FUERZAS EUCAS" Y LAS INSTITUCIONES ORGANICIS-
TAS COMO PARASI DE LA LIBERTAD "RACIONAL" 

Una frase de la ya citada Observacidn al #5 de los Linearrdentos nos ilu-
mina sobre el nexo entre eticidad y libertad. La voluntad, en su "realidad 
positiva (...) acarrea un cierto orden, una particularizaci6n tanto de las insti-
tuciones como de los individuos". Este ordenamiento como existencia de la 
libertad ya sabemos donde buscarlo, en la figura superior del espiritu: la Eti-
cidad, pues ella 'es la idea de la libertad en cuanto bien viviente, que tiene en 
la autoconciencia su saber, su querer y, a traves de la acci6n de estos, su rea-
lidad; asf como esta autoconciencia tiene en el ser etico su fundamento exis-
tente en y para sf y su fin ciertos. Es el concepto de libertad que ha devenido 
mundo presente y naturaleza de la autoconciencia" (FD, #142, cf. asimismo 
#152). En el #153 leemos: "el derecho de los individuos a su destination 
(Bestimmung) subjetiva a la libertad tiene su cumplimiento en el hecho de que 
pertenecen a una realidad etica, puesto que la certeza de su libertad tiene su 
verdad en tal objetividad, y ellos poseen efectivamente su propia esencia, 
su universalidad interior, en lo etico". 

En esta union de la individualidad y de la sustancialidad se disuelven las 
connotaciones egoistas y los miembros del todo son libres porque participan 
de las instituciones que forman los anillos de la cadena mediadora (de la 
Verfassung en su sentido mds originario). En la eticidad estatal, la subjetividad 
o interioridad moral -terreno sdlo relativo para la libertad de la voluntad— 
alcanza un dimension universal que la realza y le permite lograr "una existencia 
adecuada al concepto de libertad" (FD, #152 Obs). Obviamente, se trata de la 
organization estatal de los Lineamientos y no de una sociedad civil cualquiera, 
como por ejemplo Inglaterra; sdlo el estado cristiano-germanico representa la 
exteriorizacidn definitiva de la voluntad, el para si conforme al en si de la idea 
de derecho. 

Las "fuerzas eticas" que se presentan como deberes ligan la voluntad del 
individuo (cf . FD, #144 a #148), pero esta sujecidn no se reduce ni mucho 
menos a una impositidn externa (aunque el estado ciertamente tambien la 
ejerce en virtud de su majestuosidad), sino que configura la posibilidad abierta 
al individuo de personalizarse como miembro de la comunidad. "Frente a las 
esferas del derecho privado y del bienestar privado, de la familia y de la socie-
dad civil, el estado es por una parte una necesidad externa y su poder superior, 
a cuya naturaleza se subordinan las leyes e intereses de aqueilos y de la cual 
dependen; pero por otra parte, el estado es su fin inmanente y tiene su fuerza 
en la unidad de su fin tiltimo universal y del interes particular de los individuos, 
es decir, en el hecho de que estos tienen deberes para con el en cuanto tienen 
derechos (cf. #155)" (FD, #261). 
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Para decirlo brevemente: la libertad hegeliana consiste en la identification 
de deberes y derechos en la Eticidad. En contra de la "opiniOn" que ve en los 
estamentos y corporaciones, en la representation estamental-corporativa, en la 
designation oficial de los administradores, en los senadores por nacimiento o 
en la monarqufa hereditaria, nada mas que productos histOricos artifitiales y 
transeiintes (y no la realization de la racionalidad superior); en contra de la 
pretensiOn intelectualista de reducir la legitimidad y el ejercitio efectivo de la 
soberania a una decision de los subditos tornados en su individualismo civico, 
Hegel reafirma y transplanta en la modernidad (en una situation caracterizada 
pot el divorcio entre lo publico y lo privado) la visiOn clasicista para la cual 
"que debe hacer el hombre y cuales son los deberes que debe cumplir para 
ser virtuoso es algo facil de decir en una comunidad dtica: no debe hacer nada 
mds que lo que esta indicado, expresado y reconocido en sus relaciones socia-
les" (FD, #150 Obs), en las costumbres, habitos e instituciones sustanciales y 
libres de todo arbitrio "atomistico". Gracias a esta insertion armOnica de lo par-
ticular en lo universal se evita toda sofisterfa subversiva, todo recurso ilegfti-
mo a pretextos "morales" para atentar contra la solidez del ethos y de las au-
toridades constitufdas, justificadas por la diabetica y la teofanfa del logos: 
"la verdad sobre el derecho, la eticidad, el estado es muy antigua y estdpubli-
camente expuesta y reconocida en las leyes ptiblicas y en la moral publico y la 
religidn" (FD, Prefacio, ps. 13-14); es la eticidad? Que mi voluntad 
sea puesta como adecuada al concepto y con ello eliminada su subjetividad" 
(FD, #142 Agreg); "es en la organization del estado que lo divino se inserta en 
la realidad y esta es compenetrada por aqu£l y lo mundano se legitima entonces 
en y para sf, pues su fundamento es la voluntad divina. la ley del derecho y de 
la libertad. La verdadera conciliation, gracias a la cual lo divino se realiza en 
el terreno de la realidad, consiste en la vida estatal etica y jurfdica: esto es la 
verdadera sustentaciOn de la mundanidad {die wahrhafte Subaktion der Welt-
/aMeif)" (XVII, 332). 

Esta dimension supra-individual es la "segunda naturaleza" del hombre, 
cuyo comportamiento "rational" consiste en limitarse a reconocer y obedecer 
los frutos historicos de la fatiga del concepto. Miembro de un organismo eti-
co, encuentra "en el deber su liberacidn", no sOlo respecto de los impulsos na-
turales, sino tambien de "las reflexiones morales del deber ser y del poder 
ser", de la falsa libertad del Sollen kantiano y de las peligrosas perspectivas re-
volucionarias del entendimiento abstracto; "es en el deber que el individuo se 
libera y alcanza la libertad sustancial" (FD, #149). El hombre es libre entonces 
cuando coinciden sus deberes y sus derechos, y esto significa que pertenece 
a una institution etica, a un organismo mediador, en cuyo ambito exclusiva-
mente puede hacer valer su particularidad. 

Hegel toma distantia asf de toda conception del "derecho" como prerroga-
tiva subjetiva —en sentido individualista—, cuya realization depende de una 
conditiOn externa a la voluntad (racional) misma, i.e. del deber del otro sujeto 
(individual o colectivo) para con el titular de derechos, que por ende es tal 
"antes" de su pertenencia a una dimension publica. Semejante nociOn no solo 
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es "atomfstica", sino que hace depender la efectividad de lo jurfdico de una 
coaccidn que garantice su cumplimiento. Tal vision formalista propia del en-
tendimiento hace reposar ambos terminos (deber - derecho) en el arbitrio del 
individuo aislado y en la universalidad externa de la coaccidn: mi propiedad 
es respetada sdlo si los otros son obligados a respetarla. La libertad pasa a 
depender de la fuerza. 

El desarrollo de la Filosofia del derecho nos ha enseflado que la "Mora-
lidad" no sirve para suplir la instancia etica ausente de tal postura. En su esfera 
(tambien abstracta) perdura "la determination del querer sdlo interna (disposi-
cidn del espiritu, intencion), que tiene su existencia sdlo en mf y es sdlo deber 
subjetivo frente a la realidad de la misma" (Enc, #486 Obs). En su vacuidad, 
ya lo hemos visto, el deber ser puede llenarse con los contenidos mas diversos, 
por ende tambien con los mas disolventes.141 La "moralidad" queda relegada 
a ser "exclusivamente el lado formal de la actividad de la voluntad, que, en 
cuanto esta voluntad, no tiene ningun contenido propio" (FD, #137), y es sus-
ceptible de recibir cualquiera y de otorgarle asf, imprudentemente, visos de ra-
cionalidad. Recordemos finalmente que tampoco soluciona esta carencia la 
ciega universalidad del "sistema de las necesidades", resolucidn externa e 
imperfecta de la tensidn que ella misma genera. 

90. DEBER Y DERECHO: "LA ORGANIZACION DEL CONCEPTO DE 
LIBERTAD" 

En verdad, "el sistema objetivo de estos principios y deberes y la unidn del 
saber subjetivo con los mismos retien se hace presente en el punto de vista de 
la eticidad" (FD, #137). En esta esfera superior nos encontramos ante una 
situation cualitativamente diversa. Es en el mismo sujeto que cointiden deberes 
y derechos, porque no se trata ya del individuo aislado que se mueve en un 
universo de atomos iguales y contrapuestos, sino del miembro de una institu-
cidn mediadora. Asimismo, el contenido de la legislatidn no nace de abstrac-
tions, sino que se identifica con el ethos del pueblo (distiplinado en estamen-
tos, corporaciones, etc.), sin que nadie sienta como una coaccidn el desempefio 
de sus actividades sotiales y al respecto de sus deberes para con la comunidad. 
Cada uno encuentra sus funciones armonicamente establecidas dentro de cuer-
pos intermedios, que van encauzando el interes particular (pero no egofsta) 
a traves de los canales que la Idea-estado propone como existencia o realiza-
tion de la libertad. "El nexo de deber y derecho tiene un doble sentido, a 

1 4 1 Recordemos lo ya visto (capitulo 2, paiagrafo 18 y 19). La carencia de eticidad del deber ser kantiano se desprenderia de su formalismo y del inevitable recurso indiscri-minado a lo accidental para llenar tal vacuidad, es decir, de la necesidad de recurrir a conte-nidos no deducidos dialecticamente. En el Sotten, "la voluntad no esta presente aiin como una voluntad tal, que, liberada de la inmediatez del interes, tenga en cuanto voluntad parti-cular a la voluntad universal como fin, ni esta todavia determinada aqui como una reali-dad reconocida, ante la cual las partes deban renunciar a su opinidn e intereses particula-res" (FD, #86). 
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saber: que lo que el estado exige como deber, tambien es inmediatamente el 
derecho de la individualidad, en cuanto verdaderamente no es mds que la orga-
nizacidn del concepto de libertad. Las determinaciones de la voluntad indivi-
dual son llevadas mediante el estado a una existencia objetiva y s61o gracias a 
61 alcanzan su verdad y realization. El estado es la unica condicidn para el logro 
del fin y del bienestar particular" (FD, #261 Agreg, el subrayado es nuestro). 

La nociOn clave es la de "organizacidn del concepto de libertad": gracias 
a ella, el hombre ve garantizados sus derechos por la totalidad, fuera de la cual 
no es nada. Frente a las insufitiencias de las figuras anteriores, la energfa etica 
de.la vida estatal no se transmite como coacdOn formal y necesidad exterior, 
sino como compenetracion de deberes y derechos en cada sujeto. El deber de 
actuar civilmente dentro de un estamento, una corporation y similares es si-
multaneamente y en el mismo aspecto el derecho de ser libre en virtud de la 
inclusion en tales modulos socio-politicos aut&iticamente rationales y especu-
lativos. "El individuo, subdito en cuanto a sus deberes,-como tiudadano en-
cuentra en su cumplimiento la protecciOn de su persona y propiedad, la consi-
deration de su bienestar particular y la satisfaction de su esencia sustancial, 
la conciencia y el orgullo de ser miembro de esta totalidad; y en el cumpli-
miento de los deberes en la forma de prestaciones y tareas para el estado, 
este tiene su conservation y su consistencia" (FD, #261 Obs).142 Lo que Hegel 
llama "la obligation frente a lo sustancial" coincide con la "libertad particu-
lar", que es "concreta" gracias al contenido no arbitrario que recibe del ethos. 
En tal "union de deber y derecho" reside entonces "la fuerza interna de los 
estados" (Ibidem). Lo publico se vuelve "cosa particular propia", lo privado 
apuntala la armonfa consciente del interns comunitario. Ni la virtud jacobina 
ni el "estado comercial cerrado", sino una polis rediviva en la cual "el interns 
particular (...esta) puesto en armonfa con lo universal y de esta manera se con-
servan el mismo y lo universal" (Ibidem). 

La cifra de la propuesta hegeliana se revela en la identification de la li-
bertad personal con el "derecho" a pertenecer a los cuerpos intermedios que 
articulan el silogismo de la vida comunitaria. Estas figuras responsables de la 
conciliacion "constituyen, en particular, la constitution, i.e. la racionalidad 
desarrollada y realizada, y por ello son la base fiime del estado, como tambien 
de la confianza y de la disposition de los individuos hacia 61, y constituyen los 
pilares de la libertad publica, porque en ellas la libertad particular esta realiza-
da y es racional y, por ende, en ellas misma existe en si la uniOn de la libertad 
y la necesidad" (FD, #265). Servir al estado ("deber supremo", como puntua-
liza el #258), por ejemplo en una corporation, podrfa tomar la apariencia de 
un conditionamiento que sufre el subdito en detrimento de su voluntad perso-
nal. Pero la logica dialectica invierte el signo y muestra que en realidad esta 
ocurriendo lo contrario, que integrandose en la eticidad el individuo salvaguar-

1 4 2 Cf. tambi&i FD, #260 Agreg, #261 Agreg, #270 y Obs, en la cual el problema es 
afrontado con relacl6n a la cuestion del nexo entre estado y religion. 

225 



DIALECTICA Y DERECHO 

da su particularidad y participa en la fase culminante de reapropiaciOn de la 
Idea, la fase en que esta se da la manifestation mis acorde con su concepto. La 
"constituci6n" como sistema racional de mediaciones y el estado 6tico, fruto 
politico de la realization del idealismo, constituyen entonces "la libertad en su 
configuration mis concreta" (FD, #33 Agreg). La metaffsica de la Idea y de su 
dinamismo dialectico respaldan la doctrina iusfilosdfica: "el estado es la rea-
lidad de la libertad concreta; mas la libertad concreta consiste en que la indivi-
dualidad personal y sus intereses particulares tengan para si (en el sistema de 
la familia y de la sociedad civil) su desarrollo integral y el reconocimiento de 
su derecho; en parte, en cuanto traspasan al interns de lo universal; en parte, 
en cuanto ciertamente lo reconocen —con el saber y la voluntad— como su pro-
pio espiritu sustancial y son activos para este universal en cuanto es su meta 
final", es decir, la conciliation entre lo particular y lo universal. Pensando tal 
vez mis en Prusia que en Inglaterra o Francia, meras sociedades civiles, conclu-
ye Hegel: "el principio de los estados modernos tiene esta fuerza y profundi -
dad prodigiosa: dejar que el principio de la subjetividad llegue a cumplimiento 
como el extremo autdnomo de la particularidad personal y, al mismo tiem-
po lo conduce a la unidad sustancial y conserva a esta tiltima en 61" (FD, #260). 1 4 3 

1 4 3 Que la existencia de la libertad no sea para Hegel mis que el movimiento metaff-sico de encamacion de la Idea en determinadas instituciones socio-poli'ticas lo expresa la ya aludida Observation al #552 de la Enciclopedia, un texto esencial para juzgax la ccmpe-netracion de lOgica, polftica y religion en el pensamiento hegeliano: "La eticidad es el estado conduddo a su interioridad sustancial; este es el desarrollo y la realizacion de aquella; pero la sustantiaMad de la eticidad misma y del estado es la religion". Hegel critica a continuation el catolicismo, por ser una distorsion servil del cristianismo y re-chaza como exterioridad irrational la adoration de objetos (como la hostia o el culto de santos y de imStgenes milagrosas). A ello contrapone la libertad luterana. "A semejante principio y a este desarrollo de la servidumbre del espiritu en lo religioso" -propios del catolicismo- "corresponde una legislation y una constitution de la servidumbre jurfdica y 6tica, y una situation de injusticia e inmoralidad en el estado real. De manera consecuente con ello, la religi6n catolica ha sido alabada, y lo es aiin a menudo, por ser la unica que asegura la estabilidad de los gobiernos; en la prictica, de aquellos gobiernos llgados a instituciones que se fundan en la servidumbre del espiritu, el cual deberfa ser jurfdica y eticamente libre; es decir los gobiernos que se fundan en instituciones de la in-justicia y en una situation de corruption etica y barbarie". Y concluye destacando que la verdadera libertad es "la eticidad de la obediencia al derecho del estado", es decir, "a la ley y a sus instituciones legales". 
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91. LA DIALECTICA 
Al comienzo de este trabajo hemos adelantado una observation critica 

que se ha confirmado -creemos- a lo largo del andlisis desarrollado. La preten-
dida superacion de la escisiOn y desgarramiento, que Hegel vive como drama del 
mundo moderno, se apoya en la incorrecta extrapolation de la unidad de forma 
y contenido en el saber (el concepto como totalidad gnoseolOgica) a esferas 
con una problematicidad particular y no asimilable a la del conocimiento, so 
pena de desvirtuar una y otras. 

Para ello, Hegel elabora un planteo especultivo que garantizaria la realiza-
cion del idealismo en todos los aspectos de la "totalidad" y que, de hecho, se 
revela como la distorsiOn de la temdtica gnoseolOgica y su retracciOn a una di-
mension metafisica ajena a los requisites de cientificidad impuestos por la 
conciencia moderna. El esquema conceptual que sustenta este proyecto es la 
dialectica. La razOn deja de ser funtiOn subjetiva unificante de la multiplici-
dad dada en conceptos o hipotesis perfectibles, para convertirse en "sustancia-
sujeto", realidad (hipostasiada) autosuficiente, demiurgo de sus propios conte-
nidos. La fachada de la "ciencia especulativa", lejos de mimetizar, acentua la 
genesis idealista de esta figura. La puesta en practica de este programa, que a su 
manera constituye la antitesis mas lutida a la revolution copemicana, diO 
como resultado una obra majestuosa, aun hoy fuente de sugerencias y estrmu-
los. Pero, vitiada por sus principios fundantes y por el procedimiento conse-
cuentemente adoptado, semejante visiOn "totalizante" se revela incapaz de sus-
tentar un saber no dogmitico. 

Aun contrariando las intentiones hegelianas y reduciendo la dialectica a 
mero instrumento cognoscitivo, no podriamos valorarla de otra manera. Su 
critica al proceder meramente "intelectualista" (propio del kantismo y de las 
ciencias modernas) parte de la denuncia de insuficiencias y contradictiones en 
que —segun Hegel— cae el entendimiento y que conducen, precisamente de 
modo "dialectico", a una instancia superior de captation "racional" d'e la 
realidad. Pero las limitaciones denuntiadas por Hegel pueden ser demostra-
das como tales sOlo si se asumen como vdlidos los postulados de la dialectica 
misma. Y estos, por su parte, se justifican alegando que el m6todo del entendi-
miento cae en limitaciones y contradictiones. Es decir, la comprensiOn dialec-
tica y el movimiento que lleva a ella presuponen la "toma de conciencia" de las insufidendas del entendimiento. Mas la demostratiOn de estas insuficien-das, la explication de por que son tales, sOlo es posible bajo el presupuesto 
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de la validez de los principios dial6cticos. Y esta validez se justifica, a su vez, 
por las insuficiencias que denuncia y pretende superar. 

La polifacetica Aufhebung no logra ocultar el procedimiento circular sobre 
el que se asienta. Un vicio metodologico que explica tambien las inevitables 
defoimaciones exeg6ticas y las arbitrarias adaptaciones de hechos y teorfas a 
esquemas fijados de antemano. A lo largo de todo el sistema, la palabra priori-
taria la tiene el presupuesto etico-ideologico. 

Pero ello no es todo. La utilidad tedrica de la dialectica es asimismo nu-
la, porque tampoco logra aferrar la especificidad de los objetos a los que se 
aplica, los que permanecen asi inexplicados e inexplicables por la metodolo-
gfa "superior". En realidad, debemos conocerlos antes, confiandonos al enten-
dimiento, para luego poder "fllosofar" sobre ellos. Ademas de esto, la compren-
sion "racional" se cierra en sf misma como discurso tipicamente dogmatico, 
pues excluye toda instancia de alteridad efectiva frente a lo universal "concre-
to", capaz de poner en crisis su fdrrea Idgica. La raz6n es asf, a la vez, forma y 
contenido: todo el saber esta contenido implfcitamente en la Idea y el conocer 
no es mis que analisis o, mejor, extroversidn dialectica de ese tesoro innato 
que la Idea encierra en sf; las figuras 16gicas, que en y gracias a su "pureza" 
regulan tal movimiento, representan lo esencial de la realidad toda. La natura-
leza y la historia tienen de este modo todas sus vicisitudes pre-determinadas. 

Es obvio que este procedimiento y sus resultados no tienen controles 
epistemologicos validos: toda option desestabilizante, toda perspectiva que 
pudiera quebrar el armazon pre-concebido es desechada como visidn "inferior" 
abstracto intelectualismo o concesiones a la accidentalidad empfrica. Mas aun, 
impotente para decidir la ubicaci6n sistemdtica de los objetos que abraza, la 
capacidad exegetica de la dialectica reposa exclusivamente en el credo ideo-
ldgico de quien la maneja, es decir, en los valores y creentias que llevan al 
operador a aceptar o desechar y consecuentemente a atribuir una position 
sistemdtica a los contenidos mds variados y heterogeneos. Ello no refleja 
sin embargo una comprension del significado especffico de los mismos ni 
impide que otro operador, blandiendo los mismos criterios metodol6gicos pero 
alimentado con otra ideologia, organice tambien diaiecticamente esas mismas 
figuras de una manera completamente diversa y opuesta. 

En el caso de Hegel y de su herentia filosdfica todo esto es particularmente 
evidente. La mediacion auspiciada entre lo particular y lo universal fracasa a 
causa del inevitable desequilibrio que le ocasiona la tension entre el proposito 
etico-ideologico y la aspiration a exponer "lo que es". La historia, de la cual 
la filosoffa hegeliana pretende ser la auto-contiencia, la desmiente. Es llamativo 
que "lo absoluto", luego de ponerse diaiecticamente como lo otro de sf para 
recomponerse como unidad enriquecida por la diferencia, luego de su ajetreo 
historico-filosdfico, termine sin saber darse otra expresidn efectiva o realidad 
concreta, otro cuerpo en el cual encarnarse diverso al de la misma finitud y em-
piria desvalorizada y negada en su consistentia ontologica autonoma y en su 
consiguiente funcion gnoseologica. Sin que tal restauracion revele evaluacidn 
crftica alguna. El resultado final del saber especulativo y dialectico presenta 
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asf una cointidencia sintomdtica entre lo que Hegel califica como Wirklich-
keit de la "verdadera" racionalidad y una serie de instituciones socio-polfti-
cas contingentes y transeuntes, mancomunadas y "conciliadas" sdlo gracias 
al expediente de presentarlas como "momentos de lo absoluto". En verdad, 
ello no cambia para nada su naturaleza accidental, pero la racionalidad ha per-
dido la fuerza critica que le es inherente: se limita a sacralizar indistintamente 
lo que se le presenta. Es decir, lo que las motivaciones ideol6gicas de cada in-
vestigador deciden. Consideramos entonces que los modulos dial6cticos son 
est6riles para una ciencia de la sociedad, pero la arbitrariedad de este proceder 
atestigua su importancia para la realizacion del idealismo. 

92. EL PROYECTO ETICO-POLITICO 
Es obvio que el proyecto de los Lineamientos estd lejos de serlo monolf-

tico que Hegel desea. Su realization exige el recurso a elementos demasiado 
"empfricos" como para servir de broche resolutorio y superaciOn de lo nega-
tivo (el dualismo) que Hegel ha acogido como presupuesto de su filosofia 
- y gracias a lo cual ella refleja, no obstante todo, una circunstancia histOrica 
especffica. 

En su mecanismo intrinseco, la identidad dialectica entre ethos y ley, 
entre exigentias sotiales, pautas comunitarias y aspiraciones subjetivas, entre 
lo piiblico y lo privado no es mis que la consagracion como "racionales" de 
figuras determinadas, substray&idolas a un curso historico abierto a alternati-
vas imprevisibles. Lo transitorio vale solo como manifestation de lo absoluto 
y lo absoluto no sabe darse otra manifestation mas que lo transitorio. En su 
condition de realidad de lo ideal, las articulaciones polfticas del sistema tienen 
garantizado a priori el cumplimiento de la fin alidad a la que estan destinadas: 
la armonfa entre lo individual y lo comunitario, la diffcil consonancia entre el 
individualismo moderno y el presupuesto clasico-organicista de la "politicidad 
natural" del hombre. Pero ello no elimina el defasaje entre teoria e historia. 
Mas aun, una elaboration que pretende ser "realista" reposa —como vimos— 
sobre un vohintarismo (la predisposition etica, el desinteres,el patriotismo, etc., 
de los individuos enfrentados en el mercado de la sociedad civil y de los funcio-
narios que disponen de la maquina estatal), que no logra componerse facil-
mente con la (postulada) "objetividad" del movimiento expuesto. La propues-
ta hegeliana recibe asi una carga dedntica analoga a la de las teorizaciones 
"abstractas" que Hegel mismo denuncia. Con la diferencia, en detrimento del 
proyecto dialectico, que 6ste exige del tiudadano un empefio "6tico" y el 
sometimiento a un organicismo totalizante, sin concederle —de hecho yno en 
la especulacion- el correlate de una capacidad de critica y de enfrentamiento 
con esa realidad que 61, no la Idea, esta construyendo. 

La conciliation entre lo universal y lo particular queda confinada a su 
expresidn teOrica, pero esta no ofrece siquiera la coherencia que seria exigible 
dadas sus aspiraciones. La elaboration del ultimo gran sistema de la metaffsi-
ca occidental arroja como saldo la recomposicion s61o nominal de la escision. 
La Versdhnung auspiciada vive en la doctrina del fildsofo sin que la historia, 
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reacia a la dialectica, confirme la presencia efectiva de la racionalidad "su-
perior". El estado etico hegeliano parece formar parte de la pinacoteca de los 
cuadros polfticos irrealizables. 
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"EL HIERRO DE MADERA" 1 

Se ha hecho habitual en los estudios dedicados a la filosoffa del de r e cho 
de Hegel en las ultimas decadas tomar la Critica del derecho publico h<*gena. 
no -cf. Marx (1843)- como una referenda inevitable para la evaluation de 
esa tematica. Y con justicia, pues esas paginas juveniles contienen una riqueza 
de motivos que justifica su actual condition de locus classicus de la exegesis 
hegeliana. Ya hemos encuadrado a grandes rasgos la Kritik en el co^exto 
cultural de las polemicas suscitadas por la obra publicada en 1821. Creemos 
oportuno ahora detallar (en la medida en que un Apendice lo permite) la 
argumentation marxista del '43, no s61o por la signification que al c a nza 
como reception de Hegel en funci6n del proyecto hegeliano mismo^ s i n o 

tambi6n - y desplazando el eje de lectura— con miras a la vexata quaestio de 
la influencia del autor de la Ciencia de la Idgica sobre el de El capital LaS 

considerations siguientes deben ser lefdas entonces como propuesta jnter-
pretativa de un escrito juvenil de Marx que marca indeleblemente su evolu-
tion ideologica ulterior.2 

Ya sea que se ocupe del estado o del capital, la exigencia inalterada en 
Marx es que el pensamiento crftico debe ir mds alld de lo fenom£nico inme-
diato (el derecho formal; los precios) hacia el fundamento (la sociedad 
civil; el valor-trabajo contenido), del cual la apariencia no puede no ser su 
realization, aun cuando parezca estar negandolo. Las condiciones burgu e s a s 

modernas en su conjunto son —segun Marx— la realization contradictoria, 
la "alienation", de una instancia esencial (la soziale Qualitat del hombre; 
la production en general), y el modulo logico que expresa este peculiar dina-
mismo es la reflexidn dialectica que Hegel, en el fracaso de su proyecto, ha 
puesto paradtijicamente en evidencia. Para recuperar el (supuesto) "nucleo 

1 "En general, Hegel contibe el silogismo como instancia de mediacion, como mix-turn compositum. Se puede deck que el modo como Hegel desarrolla el silogismo especu-lativo pone de manifesto toda la trascendencia y el dualismo mfstico de su sisteif,a instancia mediadora es el hierxo de madera, la oposicion disimulada entre universalidad e individualidad", K. Marx (1843), p. 288. Las referencias seran a este escrito e indicajemos entre parentesis solo el numero de pdgina. 
2 Mds aun, las estructuras conceptuales foijadas en su obra juvenil son las ntismas que luego sustentardn su "critica de las categorfas econdmicas o, if you like, el sistema de la economia burguesa crfticamente expuesto" (carta a Lasalle del 22.2.1858). El (^ n u e s _ tro juicio) fracaso de este programa -basicamente en el punto clave: la teorfa del Valor— esta condicionado por los resultados de este momento de asimilation y elaboration (j e jjl gunas notiones fundantes. Es ya en el '43 que Marx, a la vez que contrapone el conoci-miento tientffico a la metaffsica especulativa de la que Hegel es su mas alto exponente recurre antiteticamente al arsenal ideologico del hegelianismo para llevar a cabo su pro-yecto. La paradojica reception de notiones como las de contradiction real, a l i e ^ ^ n superation dialectica, etc. (con las que resulta infructuoso hacer ciencia), y la consi^jg^g formulati6n del nexo entre economfa y politica, determinan su production teorica poste-rior. Intentaremos ahora desarroUar en algun detalle las observaciones de Colletti (I979) p. 124 y (1980), p. 136. 
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racional" de la dialectica en una exposition cientifica de la realidad, Marx 
ensaya en el '43 una complicada operation de salvataje, de resultados tan 
inciertos como perdurables, articulandola de la siguiente manera: a) recha-
za el marco idealista de la mediacion hegeliana (cf. punto I); b) re-invierte 
los opuestos, i.e. "endereza" la oposicidn respecto de como Hegel la habia 
planteado y detalla la funcidn precisa que cada extremo contradictorio cumple 
en la relation misma; c) acoge la figura de la "contradiccion" pues entiende 
que representa el movimiento reflexivo real entre el fundamento y lo feno-
menico. Es decir que confiere a los mismos actores los roles protagonicos que 
de hecho les corresponderian, y que serian simetricamente inversos a los que 
les atribuyo Hegel, pero sin que se modifiquen siistancialmente los movimien-
tos en escena (cf. punto II). Finalmente, d) elabora un discurso crftico sobre 
el estado y la polftica a partir de la caracterizacion de tal instancia esencial 
primero como una "cualidad natural" del hombre, y luego como la "demo-
cracia" (cf. puntos III y IV). Analizaremos a continuation estos aspectos. 

I 

1. En el manuscrito parisino que esboza una Introduction a una Criti-
ca de la dialectica y de la filosofia hegeliana en general, Marx sintetiza en una 
formula feliz las ideas desarrolladas un ano antes sobre el planteo logico y ju-
ridico-politico hegeliano: "positivismo acrftico e idealismo igualmente acrf-
tico, (...) disolucion filosofica y restauraci6n de la empiria existente" (MEW, 
Ergangzungsband 1, p. 573). Esta condena de la improcedencia de la diabe-
tica concierne al marco sistematico mas general que encuadra la mediacion 
hegeliana entre lo universal y lo particular. El aspecto de la "disolucion filo-
sofica" de lo empfrico indica la reduction del elemento material a mero mo-
mento de lo Absoluto y su consiguiente desvalorizacion ontologica y gnoseo-
logica. Es la idealization de lo real, el sometimiento de lo concreto y finito, 
en su (para Hegel presunta) autonomia y especificidad, a la legalidad impues-
ta por la hipostasis Idea. Consecuencia de ello es que lo abstracto sustanti-
vado como sustantia-sujeto aparece dotado de movimiento y capacidad de 
generar la realidad toda al extrovertirse o ponerse como lo otro de si. Seme-
jante realizacion de lo ideal no es, para el joven Marx, mas que "positivismo 
acrftico", mera "restauracion" o presentation de la misma empiria, antes 
negada (dialectizada), como existencia, manifestation o para-sf de la Idea, 
sin que ello lleve consigo ninguna modification efectiva o evaluation crftica 
de lo concreto mismo. "Dado que lo universal en cuanto tal es hecho autosub-
sistente, se lo confunde inmediatamente con la existencia empirica; y a su vez, 
de una manera carente de toda crftica, se asume lo limitado como expresion 
de la Idea" (244). 

El concepto absoluto, al ser "universal concreto", no puede carecer de 
contenidos, pero estos no deben condicionarlo "desde afuera" (como ocurre 
con las "abstracciones" del entendimiento). Pero Marx juzga que la declamada 
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falta de presupuestos y la dialecticidad interna de la Idea son tan viciosas 
metodologicamente, que a Hegel no le queda otro procedimiento para satis-
facer tal exigencia de contenidos, mas que el de restaurar los mismos elemen-
tos despreciados por contingentes, presentandolos con una etiqueta especula-
tiva. No estamos ante una conceptualization cientifica de lo particular, con-
cluye Marx, sino ante un mero cambio de nombres: lo dado vale ahora como 
encarnacion de lo absoluto, como sfmbolo de la presencia de la Idea en lo 
real. "Si (...) se consideran la sociedad civil, el estado, etc., como determina-
ciones de la Idea, de la sustantia como sujeto, entonces se les debe propor-
cionar alguna verdad empfrica (...). Como en verdad no se trata mas que de 
una alegoria, de atribuir a una existencia empirica el significado de Idea reali-
zada, es comprensible que estos receptaculos retitii cumplan su funcion 
cuando pasan a ser una encarnacion determinada de un momento en la vida de 
la Idea. Lo universal aparece asi por todas partes como algo determinado, 
particular; del mismo modo, lo individual no alcanza nunca la verdadera uni-
versalidad" (241-242). Lo unico nuevo que conocemos luego de la mediacion 
dialectica es el rango especulativo generico que ella le adscribe a cada uno de 
los elementos dados: "se considera la realidad empirica tal cual es y se la expre-
sa como racional; pero no es racional en virtud de su propia racionalidad, 
sino porque el hecho empirico en su existencia empirica tiene un significado 
diverso de lo que es. De este modo, el hecho del cual se parte no es concebido 
en cuanto tal, sino en cuanto resultado mistico. Lo real se vuelve mero fenome-
no, pero la Idea no tiene otro contenido mas que este fenomeno"(207-208). 
0 sea que simplemente se repite lo mismo, pontendolo bajo una nueva rubri-
ca.3 

Esta denuncia del maridaje entre un formalismo dogmatico y un positi-
vismo burdo tiene larga tradition en la historia de la filosoffa, pero el sistema 
de referencias directo de Marx esta constituido principalmente por Feuerbach, 

3 Por eso Delia Volpe lo califica como "tautologi'a de heehos". Entre los numerosos textos de la Kritik que senalan esta inversion del sujeto real en predicado o apendice de su predicado hipostasiado, nos permitimos remitir a uno muy significativo, ya citado (cf. nota 54), y proponer tambien el siguiente: "Esta inversion de lo subjetivo en objetivo (que obedece a que- Hegel quiere escribir la biograffa de la sustancia abstracta, de la Idea, y a que en consecuencia la actividad humana, etc., debe aparecer como actividad y resul-tado de algo distinto [al hombre mismo]; o sea, que obedece a que Hegel quiere hacer que la esencia para sf del hombre no actue en su existencia real, humana, sino como individualidad imaginaria), tiene necesariamente este resultado: de una manera carente de crftica se asume una existencia empirica cualquiera como la verdad de la Idea. Pues no se trata de llevar la existencia empirica a su verdad, sino la verdad a una existencia empiri-ca. En consecuencia, la existencia empirica mds inmediata es desarrollada como momento real de la Idea, (...) una necesaria inversion de la empiria en especulacion y de la especula-ci6n en empiria (...). Otra consecuencia de esta especulacion mfstica es que una existencia empfrica particular, una existencia empirica individual, a diferencia de las demas, resulta concebida como la existencia de la Idea. Vuelve a producir una impresion mfstica pro-funda ver una existencia empfrica particular puesta por la I tic a y encontrar asf a cada mo-mento una encarnacldn de Dios" (240-241). 
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Trendelenburg y Aristoteles. Peculiar sin embargo de este aspecto -el mas 
general, repetimos- de la juvenil crftica marxista, es la vinculacion estrecha 
entre el discurso logico y el politico, que va mas alia de la antropologfa feuer-
bachiana. La "restauracion subrepticia de la empiria" (Delia Volpe) adquiere 
su maxima signification cuando lo restaurado son las instituciones historicas 
y la realidad socio-poh'tica en general. Observemos tambien que esta actitud 
se distingue de la de los Junghegelianer (incluido Engels), proclives a ver en 
Hegel una inconsecuencia entre sus principios v las conclusiones relativas 
al momento contemporaneo. Para Marx, la justification "racional" de tal o cual 
institution prusiana, o anti-liberal y arcaizante en general, no resulta de una 
inferencia indebida ni de un cedimiento o compromiso de Hegel, sino que es 
mas bien el corolario inevitable de sus presupuestos metafisicos.4 Asimismo, 
este acento sobre las tareas concretas del presente responde a la conviction 
marxista de que es en este piano concreto, y no en el de la hipostasis especu-
lativa, en la realidad social inmediata y no en la logica pantocratica, que reside 
la clave de la dinamica historica. Esta constante remision a lo real y concreto 
es, entonces, uno de los rasgos peculiares de la lectura correctiva que hace 
Marx de los Lineamientos (ocasi6n de esclarecimiento epistemologico y 
politico a la vez): "lo importante es que Hegel transforma por todos lados la 
Idea en sujeto y el sujeto propiamente tal, real (...), en predicado. Pero el 
desarrollo procede siempre del predicado" (209; el subrayado es nuestro). 

Este primer momento de la Kritik esta centrado pues en la recuperation 
de la importancia del sujeto concreto como principio efectivo de la mediacion 
teorica y practica. Marx entiende que Hegel ha reducido el momento historico, 
tal como aparece a una comprension "no especulativa", a mediacion ilusoria, 
atribuyendo plena realidad solo al curso que la Idea imprime a la totalidad. El 
comentario a FD # 262 —paragrafo donde "se esconde el misterio de la filoso-
fia del derecho y de la filosoffa hegeliana en general" (207)— es emblematico 
de esta denuncia. "Hegel representa la asf llamada 'Idea real' (el espiritu infini-
to, real) como si actuara segun un principio determinado y con un proposito 
determinado. Ella se escinde en esferas finitas y hace esto 'para retornar a sf 
misma, para ser para-si", y lo hace de modo tal, que ello es tal como realmente 
es. Aquf se hace evidente el mistitismo logico y pantefsta" (205-206). Las 
circunstancias historicas que inriden en la conformation de la sociedad civil 
y de su nexo con el estado, lo propio de la "situation real", es, "para la especu-

4 Ya en una de las Anotaciones a su tesis doctoral, Marx observaba: "Respecto de Hegel, es tambien mera ignorancia de sus discfpulos explicar, como hacen ellos, tal o cual determination de su sistema como acomodamiento o algo similar (...); la posibilidad de tal acomodamiento aparente tiene su rafz mas fntima en una insufitientia o en una concep-tion insuficiente de su principio mismo. (...) sus discfpulos deberfan explicar lo que para el mismo tenia la forma de una conciencia externa, a partir de la Intima conciencia esencial del filosofo (...)". (MEW, Erganzungsband 1, p. 327). Position esta que sigue taxativamente los critQrios cxegeticos del propio Hegel: cf. su juitio sobre el modo de evaluar las "contradictiones" en el sistema de Spinoza, en la Ciencia de la ldgica (VI, 250). 
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laci6n, apariencia, fen6meno". Los hechos que constituyen "la mediacion 
efectiva son meramente el lado fenomenico de una mediacidn que la Idea 
real emprende consigo misma y que acontece por detras del telon. No se 
expresa la realidad tal cual es, sino como una realidad diversa. La empiria 
nabitual no liene como ley su espfritu propio, sino uno extrano; mientras que, 
por el contrario, la Idea real tiene como existencia no una realidad desarrollada 
a partir de sf, sino la empiria habitual. Si se transforma la Idea en sujeto, los 
sujetos reales -como la sociedad civil, la familia, 'las circunstanccias, el arbi-
trio', etc.— se vuelven momentos objetivos de la Idea, se vuelven irreales, 
adquieren otro significado" (206). Los elementos historicos concretos "son 
dejados tal cual son, pero al mismo tiempo reciben el significado de ser una 
determination de la Idea, un resultado, un producto de la Idea. La diferencia 
no reside en el contenido, sino en el modo de considerar la cosa o en el modo 
de hablar". Y Marx concluye con esta observation importante: "Se trata de 
una historia doble, una esoterica y otra exotdrica. El contenido pertenecea la 
parte exoterica. El interes de la parte esoterica es siempre encontrar en el 
estado la historia del concepto 16gico. Pero es propio del lado exoterico que 
tenga lugar el verdadero desarrollo". (Ibidem, el subrayado es nuestro). La 
puesta en evidencia del lugar de lo real en el movimiento historico es el tema 
central. Adelantemos que, si aquf condiciona el juicio negativo de Marx, luego 
en cambio condicionara la recuperaci6n en sentido positivo del tratamiento 
hegeliano de la contradiction. 

2. Antes de pasar a este segundo y detisivo aspecto, concluyamos con el 
ultimo de los rasgos generates de la Critica: la incapacidad de la Idgica hegeliana 
de aferrar la especiflcidad de los objetos, de los que pretende dar razon en el 
sistema. "La comprension no consiste, como cree Hegel, en reconocer por 
todas partes las determinaciones del concepto logico, sino en captar la logica 
especifica del objeto especffico, (...) la genesis y la necesidad, el significado 
peculiar (...) de las contradictions existentes" (296). Ejemplo claro de esto es 
el tratamiento inadecuado que recibe "la idea especifica de la constitution 
politica", pues "una explication que no proporciona la differentia especifica 
no es una explication. El unico interes de Hegel —insiste Marx— es simplemente 
encontrar la Idea, la Idea idgica en cada elemento, ya sea del estado o de la 
naturaleza; los sujetos reales devienen.asf meros nombres de la Idea, de modo 
que se logra solo la apariencia de un conocimiento efectivo. Al no ser com-
prendidos como determinaciones especfficas, son y permanecen incompren-
sibles" (210-211). El autoritarismo dialectico lleva a rechazar toda eventual 
alteration de la legalidad pre-determinada en el ambito del concepto puro; 
"toda la filosoffa del derecho no es mas que un parentesis de la logica" (217).5 

5 "Dado que se parte de la 'Idea' o 'sustantia' como sujeto o ente real, el sujeto real aparece s61o como el liItimo predicado del predicado abastracto (...) El contenido concreto, la determinaci6n real, aparece como algo formal y la determination formal completamente abstracta aparece como el contenido concreto. La esencia de las deter-minaciones estatalei oondite en que ellas puedan ser consideradas no como determinacio-
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De aquf tambien el singular sentido que tienen dos de las caracteristicas 
mas publicitadas del proyecto hegeliano: su racionalidad y su organicidad. En 
cuanto a la primera, Marx juzga que 'la constitution es racional en la medida 
en que sus momentos pueden resolverse en los momentos logicos abstractos. 
No hay que diferenciar y determinar la actividad especffica del estado segun su 
naturaleza especffica, sino segun la naturaleza del concepto, movil mistificado 
del pensamiento abstracto. Es la logica abstracta, y no el concepto de estado, 
lo que constituye la razon de la constitution. En vez del concepto de la consti-
tution, tenemos la constitution del concepto. El pensamiento no se orienta 
aquf segun la naturaleza del estado, sino que el estado se orienta segun un 
pensamiento ya dispuesto" (217-218; hemos subrayado la formula de matriz 
feuerbachiana). En cuanto a la segunda, la organicidad es prerrogativa del 
Logos, y puede corporizarse en las determinaciones mas variadas: "con decir 
que 'este organismo (el estado, la constitution politica) es el desarrollo de la 
Idea en sus distintiones, etc.', no se nada en absoluto de la idea especffica de 
constitution politica. La misma frase puede ser aplicada con igual verdad tanto 
al organismo animal como al organismo politico" (213). Reducir asi la mas alta 
figura de la eticidad a "mero elemento en la biograffa (de la Idea), es una 
trustification manifiesta" (Ibidem).6 

II. 
1. Pese al 6nfasis que el joven Marx imprime a sus observaciones pol&nicas 

(y nuestro copioso regimen de citas busco resaltar este hecho), no juzgamos 
sin embargo que este aspecto de la Kritik sea el mas autenticamente original 
ni, menos aun, la instancia teorica mas susceptible de ser profundizada en la 
production posterior de su autor. Pese a que la denuncia de la inversion sera 
constantemente mantenida en las obras sucesivas, otro es el carril por el cual 
se desplaza la reception que Marx hace de la herencia hegeliana. De hecho, la 
preocupaci6n en estas pdginas ineditas es encontrar -respecto del objeto 
nes estatales, sino como determinaciones logico-metaffsicas en su configuration mas abs-tracta" (216). Para el positivismo e idealismo acrfticos respecto del "monarca heredita-rio" y los "senores de mayorazgo": cf. pp.226, 235, 242, 303 a 307. 

6 "El resultado que Hegel verdaderamente busca" -continua exacerbadamente Marx- "es la determinacidn del organismo como constitucidn politica. Pero no hay puente que permita pasar de la idea general de organismo a la idea particular de orga-nismo estatal o de constitucidn politica, ni podrd ser construido en el futuro" (212). Y aun: "El verdadero inter6s no es la filosoffa del derecho, sino la logica. La tarea filosofica no consiste en que el pensamiento se corporice en determinaciones polfti-cas, sino en que las determinaciones polfticas existentes se volatilicen en pensamien-tos abstractos. Nb es la logica de la cosa, sino la cosa de la logica lo que constituye la instancia filosofica. La ldgica no sirve para demostrar el estado, sino el estado para demostrar la ldgica" (216). Sobre la extrapolation del modulo "necesidad-libertad", cf. pp. 208-209, aunque ,es curio so que no sdlo acd sino en toda la Critica, Marx no haya discutido la notidn hegeliana de "libertad", tal vez por considerar que su propuesta "democratica" (que veremos luego) esclarecfa de por sf su position ante Hegel. 
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"estado y sociedad"— el elemento esencial que, mas alia de la apariencia, condi-
ciona la dindmica del todo; es decir, romper el velo fenomenico y captar el 
fundamento, la ley de movimiento de la cosa misma, la relacion y simultanea-
mente los sujetos reales de la misma. Esto significa que, si bien el velo que debe 
ser descorrido es la dialectica, la tentativa de Marx presenta igualmente 
marcados rasgos hegelianizantes. A su manera, y aun en un contexto politico 
y no meramente gnoseologico, el proposito marxista se inscribe en la tradition 
filosofica contemporanea que intento traducir en terminos de mediacion racio-
nal lo que Kant (a juicio del idealismo postkantiano) habrfa dejado sin resolver: 
la obscura relacion entre el fenomeno y la cosa en sf. La cuestion es importan-
te, porque la composition ideoldgica de la critica marxista revela la co-presen-
cia de dos elementos ciertamente no inconciliables, pero si de dificil combina-
tion, al menos mucho mas de lo que Marx mismo parece ser consciente. Y 
ello repercutira en las obras superficialmente menos "filosdficas" y criticas de 
la economia politico. Las tendencias contrastantes que conviven en el seno de 
su argumentation, y particularmente el modo como intentara armonizarlas, 
revelan —creemos— menos la ruptura que la continuidad con la tradition filo-
sdfica idealista, y constituyen una hipoteca que el Marx maduro, lejos de 
amortizar, grava en el momento mismo que cree estar haciendo ciencia. La 
doble filiation teorica esta representada, por un lado, por la apologia de 
un empirismo extremo en la forma de una valorization ultrancista de lo con-
creto frente a lo abstracto; por otro, por la busqueda de la esencia fundante de 
la cual esa realidad concreta da solo un testimonio desfigurado. Empirismo 
cientffico entonces contrapuesto a la "inversion" especulativa; y simultdnea-
mente, captation de un fundamento oculto que, por ser tal, tiene en la empiria 
una suerte de negacion de sf mismo.7 En juego esta la comprension del nexo 
entre sociedad civil y estado, o mas propiamente, entre economfa y politica. 

La operation teorica que Marx lleva a cabo en el '43 para resolver esta 
cuestion es compleja, aunque de dudoso resultado, porque consiente la 
supervivencia de una serie de nociones hegelianas (contradiction real, aliena-
cion, negacion de la negacion, esencia humana como unidad originaria) que 
frustran el armado de una ciencia social. En la Kritik, Marx cree poder unificar 
en una argumentation coherente el rechazo del marco general netamente idea-
lista de la dialectica hegeliana, en nombre del respeto de la autonomfa ontolog-
ca de la empiria, y la recuperatidn para la ciencia del modulo dialectico de la 

7 "La mejor manera para librarse de esta ilusi6n es tomar el significado por lo que es, por la determination propiamente tal; hacer de ella el sujeto y comparar si el sujeto que aparentemente le corresponde no es su predicado real, es decir, si no representa su esencia y verdadera realization" (287). Hegel "recorre el camino al reves. Lo mis simple resulta lo mis complicado, y lo mds complicado, lo mas simple. Lo que deberfa ser el punto de partida es transformado en resultado mfstico, y lo que debe-rfa ser el resultado racional, se lo transforma en punto de partida mfstico" (241-242). Lo peculiar del proyecto de Marx es intentar desandar el camino hegeliano sobre el mismo vehfculo, la contradicd6n dialectica, que serfa el "nucleo rational" de un me-todo migtifloatoiio. Creyendo que con la dialectica se hace ciencia. 
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contradiccidn reflexiva, como si fuera posible desgajarlo del paradigma en el 
cual cumple coherentemente su funcion idealista. Es decir, como si fuera 
posible utilizarlo para una comprensidn cientffica del nexo real entre sujeto y 
predicado, cuando este es el estado y aquel la sociedad civil. Lo mas grave, o 
menos pacificamente aceptable, es que para llevar a cumplimiento este 
proposito, serfa suficiente re-invertir los terminos del planteo hegeliano ("ende-
rezar", digamos, la pareja de opuestos), eliminando asf la distorsi6n idealista, 
pero salvaguardando el nexo logico-ontol6gico que Hegel, a su manera, ha 
vislumbrado en la figura de la oposicidn dialectica. Una vez cumplida esta 
correction el esquema hegeliano pasarfa a ser una transcription fidedigna de 
la realidad, ya que esta seria intimamente contradictoria e "invertida". Final-
mente, al afirmar la contradictoriedad de lo real (la realidad de la contradic-
tion), pero sin sustentarla abiertamente en el trasfondo filosofico que le da su 
sentido preciso (recordemos que la dialectica de la materia es el paso clave de 
la realizacidn del idealismo), Marx debe recurrir entonces a un paradigma que 
funcione como criterio evaluativo de la distorsion, inversion o contradiction, 
cuya realidad esta proclamando. Mas precisamente, apela a una esencia que 
tendrfa en la realidad criticada su reflejo dialectico, su extremo puesto como 
opuesto. La argumentation se cierra, hegelianamente, porque una vez delineados 
los momentos de la "unidad" y de la "ruptura" (la manifestation o existencia 
como alienation), se teoriza tambien el de la "recomposicion" en un nivel 
superior (de corte milenarista). 

2. Vayamos por partes. Ante todo, y a diferencia del modo "invertido" 
como Hegel presenta la cosa, el principio efectivo de la mediacion entre lo 
particular y lo universal en el estado moderno es, segun Marx, la sociedad 
civil. Se desplaza asf a lo privado el privilegio que en Hegel tiene lo publico. 
Marx hace cointidir en el mismo polo las nociones de real, concreto, privaci-
dad, individualismo, pues entiende que es en lo social donde reside la fuerza 
activa del todo, y no en la "abstracta" universalidad etica del estado. El Trager 
efectivo de las cualidades "politicas" (en sentido clasico) en las condiciones 
dualistas modernas es el propietario burgues, es decir, un individuo enfrentado 
con sus semejantes intentando hacer valer su propia particularidad, mas aea 
de la mediacion estatal meramente formal. La vision marxista es simetricamen-
te inversa a la hegeliana: "Hegel desarrollo sdlo un formalismo de estado. 
El autentico principio material es para 61 la Idea, la forma abstracta de pensar 
el estado, entendida como sujeto, como Idea absoluta que no tiene en sf 
ningun momento material, pasivo. Frente a la abstraccion de esta Idea, las 
determinaciones del formalismo del estado real, empfrico, aparecen como el 
contenido de la misma y, en consecuencia, el contenido real (el hombre real, 
la sociedad real, etc.), aparece como una materia informe, inorganica" (321). 
Prescindiendo del hecho de que el "hombre" y la "sociedad" en Hegel, lejos de 
ser elementos amorfos, estan excesivamente ordenados, aunque por una legali-
dad ajena (como Marx mismo senala en otros pasajes), lo importante de este 
texto es la indication de los tres niveles en que se plantea la cuestion. Primera-
mente, el de la Idea abstracta, sujeto mxstico. Debe ser dejado de lado a causa 
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de su genesis vitiosa. (el quid pro quo especulativo). Luego, el de la politica 
efectiva del estado moderno, en cuanto regimen basado en el derecho formal 
del individuo abstracto. Este segundo nivel constituye el contenido que Hegel 
ha insuflado en la Idea, privilegiandolo como su "manifestation". De lo que se 
trata, en cambio, es de re-invertir esta inversion y conducir el movimiento 
hist6rico a su principio fundante. Este reside precisamente en el tercer nivel, 
basico, material, del "hombre real" y la "sociedad real", que dista entonces de 
tener la position subordinada que le confiere el sistema como momento de la 
diferencia (es en este sentido que seri'a "materia informe, inorganica"), y re-
presenta por el contrario el punto en torno al cual gira la comprensidn de la 
realidad contemporanea. "El estado es una abstraction, solo el pueblo es lo 
concreto " (229; el subrayado es nuestro). 

En segundo lugar, tenemos que de la carencia de cientificidad del esquema 
hegeliano en su conjunto se desprende el caracter ilusorio, inoperante en la 
practica, de la conciliation asentada en la mediacion especulativa. "Lo profun-
do en Hegel es que el siente la separaci6n entre la sociedad civil y la sociedad 
politica como una contradiction. Pero lo falso es que el se contenta con la 
apariencia de esta solution y la hace pasar por la cosa misma" (279). El paso 
detisivo sobreviene en este momento. Marx considera que el fracaso mismo del 
proyecto hegeliano pasa a ser, paradfijicamente, su mayor merito, pues lo 
convierte en una description fidedigna de la situation real, donde de hecho no 
existe conciliation alguna. Queremos expresar lo siguiente: la dialectica es im-
potente para realizar su cometido, pues las falencias metodologicas frustran 
la aspiraci&n etica.8 Sin embargo, gracias a esta incapacidad, el modelo de la 
eticidad en el Staatsrecht hegeliano se trasmuta en una transcription fiel de 
cuanto acontece en la realidad, mds alia de las intenciones de su autor. Hegel 
no sabe, pero lo hace. 

Dicho de otro modo: la recepti6n juvenil marxista reposa sobre la paradoja 
de que, cuanto menos cientffica es la dialectica, mas cientffica resulta, porque 
se convierte en el reflejo adecuado de una situation real que, en sf misma, es 
"contradictoria" e "ilusoria". La inversion y el misticismo, antes que en 
Hegel, estan en la realidad misma. Por eso, a pesar suyo, la mediacidn dialec-
tica pone en evidencia el dualismo existente: "en esto reconocemos lo profun-
do de Hegel, en comenzar en todas partes por la oposicidn de las determinacio-
nes (tal como existen en nuestros estados modernos) y en poner el acento sobre 

* "Es notable que Hegel, que reduce esta absurdidad de la mediacion a su expre-sion abstracta, Idgica, en consecuencia genuina e intransigente, simultaneamente la ca-racterice como el misterio especulativo de la I6gica, como la relacidn racional, como silo-gismo especulativo" (292); "la mediacion 'comun' parece ser adecuada para que uno y otro extremo se tiren de los cabellos (...); ella es mis bien la existencia de la contradic-cidn y no su mediacidn "(290, el subrayado es nuestro). Con referenda a los estamentos, figuras vitales en la construcci6n hegeliana, Marx entiende que "su transustanciacidn en el estado polftico" es meramente "un encubrimiento de la oposicion" (294-295). A menudo llama "transustantiati6n" esa conjugation imposible de lo privado y lo publico (cf. 280, 282, 300). Sobre los Stande, corporaciones y burocracia, cf. 247,250, 270, 277, 286 s., 300. 
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ella" (251). Viene a la luz asf la tensi6n contempordnea entre lo social y lo 
politico ("la identidad que Hegel ha construido entre sociedad civil y estado es 
la identidad de dos ejercitos enemigos (...), y en verdad Hegel describe correcta-
mente la situation empirica actual", 213); y sobre todo, se vislumbra la corres-
pondencia entre el formalismo jurfdico y la disociaci6n efectiva de los intereses 
particulares, es decir, la relacidn funcional que segiin Marx existirfa entre la 
igualdad ante la ley y la ausencia de un interes general efectivo. "En los estados 
modernos, al igual que en la filosoffa del derecho de Hegel, la realidad cons-
ciente, verdadera de los asuntos generales es sdlo formal, o solo lo formal es 
los asuntos generales reales. No se debe reprochar a Hegel haber ilustrado la 
esencia del estado modemo tal cual ella es, sino intentar hacer pasar lo que 
es por la esencia del estado. Que lo racional sea real se muestra contradictorio 
con la realidad irracional que en todas partes es lo contrario de lo que expresa 
y expresa lo contrario de lo que es" (266).9 

Ahora bien, para que el discurso hegeliano se constituya coma traduction 
involuntaria pero correcta de "lo que es", se hace necesario cambiar la position 
de los terminos del esquema, corrigiendo los lugares que ellos ocupaban, pero 
manteniendo el nexo entre los mismos. Este "enderazamiento" consiste en 
ubicar la sociedad civil en el puesto privilegiado que tenia el estado, y en redu-
cir este a la condition de momento de aquella. Se recupera asf para la ciencia la 
relacidn reflexiva como mddulo logico que, cuando los extremos estan en la 
posicidn correcta, se vuelve instrumento de conocimiento de una realidad en 
si misma contradictoria. 

Este momento fundacional de la teoria marxista reposa en una peculiar 
operacion de salvataje del nucleo conceptual del idealismo, conducida desde 
posiciones que pretenden ser cientfficas. Se parte de la denuncia de la carencia 
de cientificidad del proceder hegeliano, y se concluye alabando su capacidad 
para testimoniar lo que seria distintivo de la modernidad. En este sentido, 
el tratamiento de la oposicidn dialectica en el '43 es la pieza clave de este 

9 Un texto que no deja dudas de c6mo Marx ve en Hegel no s6lo el mfstico de la razon, sino tambien el expositor fidedigno de la modernidad es el siguiente: "Solo que Hegel parte de la separation de la 'sociedad civil'del 'estado politico'como de dos firmes opuestos, como de dos esferas realmente diversas. Esta separation existe realmente en el estado moderno. La identidad de los estamentos civiles y poli'ticos era la expresidn de la identidad de la sociedad civil y la sociedad polftica. Esta identidad ha desaparecido. Hegel presupone su desaparicion" (275). Asimismo: "Hegel ha presupuesto la separation entre sociedad civil y estado politico (una situation moderna), y la ha desarrollado como mo-mento necesario de la Idea, como verdad racional absoluta (...). Ha contrapuesto la uni-versalidad en y para sf del estado al interns particular y a la necesidad material propia de la sociedad civil. En una palabra: Hegel expone en todas partes el conflicto entre sociedad civil y estado" (277). Describe asf el estamento "como una relation reflexiva de la sociedad civil en el estado, y como una relacidn reflexiva tal, que no altera la esencia del estado. Una relation reflexiva es tambidn la mis alta identidad entre cosas esencial-mente diversas". Por un lado, "Hegel expone por todas partes el conflicto entre sociedad civil y estado"; por otra, "no quiere ninguna separacidn de la vida civil y la vida polftica. Olvida que se trata de una relation reflexiva y hace que los estamentos civiles sean inme-diatamente poli'ticos" (Ibidem). 
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gambito ideoldgico, pues intentara aclarar como el principio fundante (la 
sociedad civil) se refleja en su extremo puesto como opuesto (el estado como 
su realization negativa); es decir, como se articula la mediacion entre lo real y 
su forma fenomenica cuando este nexo (de condition a condicionado) es un 
factum intrfnsecamente contradictorio.1 0 Veamoslo ahora en detalle. 

3. Marx reconoce fundamentalmente dos tipos de oposicidn: las que tra-
dicionalmente caracterizan a los contrarios y a los contradictorios. Lo especf-
fico de su argumentation es, sin embargo, que les imprime a los segundos una 
inflexion propia, dando lugar a una tercera figura tambidn de matiz hegeliani-
zante, y ausente en las consideraciones de Kant y Trendelenburg ya vistas. 
Tenemos entonces: 

(a) Oposicion real entre dos esencias (Wesen) o entidades auto-subsisten-
tes fuera de este nexo ocasional; que no pueden mediarse, pero que tampoco lo 
necesitan, pues el enfrentamiento es un hecho que de una u otra manera debe 
consumarse. "Extremos reales no pueden mediarse entre sf, precisamente por 
ser extremos reales. Pero tampoco necesitan mediacion alguna, pues son de 
naturaleza contraria, no tienen nada en comun, nada pide uno al otro, no se 
complementan en absoluto. Ninguno de ellos tiene en su propio seno ansia, 
necesidad, anticipation del otro" (292). 1 1 Como aclara mas adelante: "la 

1 0 El desbrozo del "nucleo racional" de la mediacidn dial6ctica, despqjdndolo d&su "envoltura mfstica" parece ser tanto mas dificultoso, cuanto que suscita en Marx mismo estas sarcdsticas observadones sobre c6mo funciona en el caso del poder legislativo, donde se median prfneipe, gobierno y estamentos: "Aquf se hace evidente lo absurdo de estos extremos que desempenan alternativamente el papel de extremos y de t&minos mediado-res. Son cabezas de Jano, que se muestran ora de frente ora de atrds, y que por delante tienen un caracter distinto que por detras. Lo que inicialmente se determina como termino mediador entre dos extremos, ahora se presenta a sf mismo como extremo, y uno de los dos extremos, que fue mediado por aquel con el otro extremo, aparece a su vez como termino mediador (puesto que lo hace en su distinci6n del otro extremo) entre su ex-tremo y el que anteriormente era termino mediador. Es una complementation recfproca. Al igual que cuando alguien se interpone entre dos contendientes y, a su vez, uno de estos entre el mediador y el otro contendiente. Es la historia del marido peledndose con su mu-jer y del medico que quiere hacer de mediador entre ambos. Y la mujer que entonces debe mediar entre el medico y su marido, y el marido entre su mujer y el m6dico. Es como el ledn en Suefio de una noche de verano, cuando grita: 'Soy el leon y no soy el leon, sino Snug'. Del mismo modo aquf, cada extremo es ora el ledn de la oposicidn, ora el leon de la mediation. Cuando un extremo exclama 'Ahora soy el t6rmino mediador', los otros dos no deben tocarlo, y se golpea al otro que precisamente era extremo. Se ve que esta asociacion tiene un espfritu muy belicoso, pero es demasiado temerosa de los moretones como para pegarse en serio. Los dos que quieren golpearse disponen las cosas de modo que el tercero, que intenta mediar, reriba todos los golpes; pero a su vez, uno de los extremos tercia, y de este modo la cautela es tan grande que no ilegan a ninguna decision. Este sis-tema de mediacion esta armado de manera tal, que quien quiera apalear a su contrario debe, por otro lado, protegerlo de los palos del otro contrario, y en esta doble tarea se ve imposibilitado de llevar a conclusion sus propios asuntos" (292). 
1 1 Hegel plantea el dualismo, al cual el silogismo especulativo darfa solution, de la siguiente manera: "cuando trata la universalidad y la individualidad, los momentos abstrac-tos del silogismo, como opuestos reales, 6ste es precisamente el dualismo fundamental de su Idgica. Lo reitante al reipeeto corresponde a una crftica de la Idgica hegeliana" (292). 
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neta distincidn de los opuestos reales al constituirse en extremos (...), no es 
mas que el autoconocimiento mutuo y tambien la excitaci6n previa a la deci-
sion de entrar en combate" (293). 

(b) Oposicion interna a una esencia, entidad o "g£nero" comtin. "A esto" 
-dice Marx respecto de («)- "parece opon^rsele lo siguiente; les extremes 
se touchent. Polo norte y polo sud se atraen; el sexo masculino y el femenino 
tambidn se atraen, y es reci£n a traves de la conjunci6n de sus diferencias 
extremas que nace el hombre. Por otra parte, cada extremo es su otro extremo. 
El espiritualismo abstracto es materialismo abstracto; el materialismo abstracto 
es el espiritualismo abstracto de la materia" (293). Los contradictorios son 
concebibles sdlo en su recfproca atraccion-repulsion; son los miembros deuna 
diferenciaci6n interna a un genero, su "esencia", que los comprende concep-
tualmente. 1 2 La "identidad" u homogeneidad consiguiente significa que la 
comprensi6n de uno exige la del otro y que sin tener juntos los dos, no se los 
puede concebir ni tampoco es posible pasar a una nueva figura (como seria, 
en el ejemplo, el "hombre que nace"). Aci la mediaci6n es posible, en el 
sentido de que no hay un enfrentamiento real ("verdaderos extremos reales 
serian polo norte y no-polo, especie humana y no-humana", Ibidem). Pero 
ella no es una conciliacidn que supera la oposicidn, pues es propio de la natura-
leza de los contradictorios su enfrentamiento; precisamente, para que gracias 
a esta diferencia irreductible, el g&iero que los comprende sea un elemento 
teoricamente significativo (la notidn misma de "polo" o de "sexo" exige la 
dualidad "norte-sud", "masculino-femenino"). 

Lo que Marx objeta es concebir esta distincidn en la unidad como si se 
tratara de un proceso entre una unidad real de los opuestos y £stos como su 
manifestation fenom£nica. O sea, hacer como Hegel, que hipostatizalo univer-
sal comtin y asume los opuestos como la diferencia puesta o "existencia" de la 
hipdstasis misma, atribuy£ndoles la prerrogativa de los contrarios de dar lugar 
a una sfntesis superior. "El error principal de Hegel consiste en concebir la 
contradiccidn del fenomeno como unidad en la esencia, en la Idea, mientras 
que tal contradiccidn tiene una esencia mis profunda, es decir, es una contra-
diction esencial" (295-296). Es una contradiccidn propia del mismo Wesen e 
insuprimible (salvo en el caso de que otra esencia o principio entre en colision 
directa con el y con ambos de sus opuestos, como veremos al tratar la "demo-
cracia" frente al "estado abstracto"). 1 3 

1 1 "En lo que concierne al primer aspecto: polo norte y polo sud son ambos polos, su esencia es iddntica; lo mismo ocurre con el sexo femenino y el masculino: ambos son un mismo genero, una finica esencia, la. esencia humana. Norte y sud son determinaciones contrapuestas de una unica esencia en su mis alto desarrollo" (293). 
1 3 CHticando a Hegel, Marx observa: "Si la diferencia interna a una unica esencia no hubiese sido confundida, en parte, con la abstraccidn hecha autosubsistente (abstraction no de otra esencia, se entiende, sino de sf misma)" - e s decir, el genero comun hiposta-siado—, "y> en parte, con la oposicidn real de dos esencias que se exduyen recfprocamen-te, entonces hubiera sido posible evitar un triple error. A saber: 1) creer que, como sdlo un extremo es verdadero, toda abstraccidn y unilateralidad es verdadera; con lo cual un prin-
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El tono de la objecion es anti-hegeliano. Con todo, si la observamos aten-
tamente, vemos que en ella Marx apunta solo a un aspecto de la cuestion (el 
misticismo especulativo), pero comparte con el esquema criticado la afirma-
ci6n de la realidad de la contradiction. 0 sea: Marx niega que sea una oposi-
cion "real", porque no es el caso (a); pero no niega que los opuestos segun el 
modulo (b) lo sean en la realidad. Es decir que no limita la oposicion (b) a 
un proceder logico, propio de la discursividad racional, a una funti6n gnoseo-
logica (kantianamente trascendental, dinamos), sino que admite —al igual 
que el idealismo que esta criticando- que la contradiction es real, que la 
empiria concreta que esta defendiendo es contradictoria. Ello es evidente en 
la description que da de estos opuestos: los contradictorios son ' la esencia 
diferenciada, y en verdad lo son como esta determination diferenciada de la 
esencia(...). La diferencia aca es una diferencia de la existencia; allf en cambio," 
- en (a)— "es una diferencia de esencia, esto es, entre dos esentias" (293). 
No hay dudas que Marx rechaza la hipostatization indebida de lo universal, 
pues de hecho no hay sintesis conciliatoria alguna y el dualismo no ha sido 
superado. Pero -produciendo el mismo un "hierro de madera"-, simultanea-
mente acepta que lo subsistente en la realidad no son solo oposiciones del 
tipo (a), entre contrarios, sino tambi&i entre contradictorios. Y mdrito de 
Hegel seria asi haber visto esta contradictoriedad factica, haber captado la 
dialectica de lo real, cuando el dualismo en cuestion es entre sociedad civil 
y estado (aun cuando, repetimos, haya tratado luego los contradictorios 
como contrarios para que la unidad superior aparezca como una concilia-
tion efectiva de la oposicion misma). En resumen: al igual que Hegel y el 
idealismo del que pretende desprenderse, Marx plantea la contradiction en el 
nivel ontologico y no meramente en la dictio. 

De todos modos, no es tampoco una reception pasiva de este "nucleo" 
del hegelianismo. Por el contrario, la correction de la inversion exige de Marx 
el desarrollo de un tercer tipo de nexo, propio de la dialectica real, a partir 
de una modification del segundo. 

(c) Oposicion entre contradictorios, de los cuales uno es el principio 
fundante y el otro el extremo reflejado (o sea, entre la fuente y el producto 
de la reflexion dialectica, sin unidad superior). Se reproduce la estructura 
de (b), pero ambos opuestos retiben una caracterizacifin peculiar: uno rige 
la ley del movimiento que tiene lugar dentro de la esencia en cuestiOn; el 
otro en cambio es un momento netamente subordinado, dependiente de 
aqu61 que lo pone como extremo abstracto. 

Refiri6ndose a (b), oposicion ejemplificada con el "materialismo" y el 
"espiritualismo", Marx le agrega los detalles que la transforman en el tercer 
tipo de nexo que estamos considerando. "En lo que concierne al segundo 
dpio no aparece como totalidad en sf mismo, sino como abstracci6n de otro elemento" - o sea, desconocer la oposicidn que llamaremos (c)-; "2) pensar la neta distincion de los opuestos reales al constituirse en extremos (...) como algo posiblemente evitable o perni-doso; 3) buscar la mediaddn de tales opuestos" -i.e. imponer la Versdhnune <Stica-(293). 
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aspecto, la determination principal consiste en que un concepto (existencia, 
etc.) es concebido abstractamente, es decir, en que tiene significado no como 
concepto independiente, sino como abstraction a partir de otro y s61o como 
una abstraction semejante". O sea que es solo un extremo abstracto, un refle-
jo del otro. "Asf, por ejemplo, el espiritu es s61o la abstraction de la materia. 
Es evidente por si mismo que, principalmente porque esta forma debe consti-
tuir su contenido, entonces su esencia real es mis bien el opuesto abstracto, 
el objeto del cual abstrae el concepto en su abstraction. Aquf, por ende, es el 
materialismo abstracto" (293); o sea, el otro extremo, tambien abstracto por-
que es un polo del dualismo, pero que se diferencia de su correlativo porque 
opera como fundamento del moviiniento, como principio, como "esencia 
real" del otro, de su extremo reflejado. 

En la relation contradictoria entre extremos reflexivos (en la cual cada 
uno es y no es el otro simultaneamente), hay que distinguir entonces entre 
aquel al cual le corresponde propulsar el movimiento, el principio real, y el 
otro que tiene tambien realidad, pero en sentido digamos menos fuerte, refle-
jada, como apariencia que remite al primero como a su fundamento esencial. 
"Pues por mas que ambos extremos se presenten en su existencia como reales 
y como extremos, sin embargo es propio de la esencia de uno solo de ellos 
ser extremo, y para el otro no tiene el significado de la verdadera realidad. 
Uno prevalece sobre el otro. Su position no es identica" (293-294).14 

La correction de la distorsion idealista y la recuperation del modulo 
dialectico para la ciencia, consisten en reconocer c6mo, en la relation real 
entre contradictorios, el principio esencial condicionante y el extremo abs-
tracto condicionado son respectivamente los inversos de los que postula Hegel. 
Asf estan las cosas para el Marx del '43, entre sociedad civil y estado y por 
ende, en su lectura reductiva (cf . nota 102), entre economia y polftica. Asf 
estaran las cosas entre valor y precio, cuando busque desentrafiar el "arcano 
de la forma mercancia" recuniendo a la misma fdrmula. 

4. Resumamos las consideraciones propuestas hasta este punto. La re-
ception de Hegel por parte de Marx en la juvenil Kritik presenta, a nuestro 
en tender, los siguientes rasgos: 1) la poldmica contra la falta de cientificidad 
de la mediacion dialectica, resumible en la objecion de que la "inversion" 
especulativa impide comprender el rol protagonico de la sociedad civil; 2) 
la valorizaci6n del fracaso de la conciliacidn que Hegel asienta en la logica 
dialectica: paraddjicamente, la inoperancia del sistema se convierte en la 
posibilidad de una alta operatividad tedrica. Su incorreccion metodoldgica 
(y su consiguiente fracaso practico) arroja como resultado una imagen correcta 
de una realidad incorrecta (dual, contradictoria); 3) el reconocimiento de que 

1 4 El paso concluye con la ejemplificacion habitual en el clima joven-hegeliano: "Por ejemplo, cristianismo y religidn en general y filosofia son extremos. Pero la religion no es algo verdaderamente opuesto a la filosoffa. Pues la filosoffa comprende la religidn en su realidad ilusoria. En la medida en que la religidn desea ser una realidad, se disuelve, para la filosoffa, en la filosoffa misma. No hay en este caso ningfin dualismo real entre esencias" (294). 
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Hegel ha transcripto fielmente el movimiento de la contradiction real, la ten-
sion especifica de las condiciones modernas. Reinvirtiendo los terminos (po-
niendo la sociedad civil en el lugar del estado y viceversa), y corrigiendo en 
consecuencia el m6dulo de la oposicion contradictoria, el esquema hegeliano 
puede obtener el certificado de cientificidad (que simultaneamente Marx le 
estd negando), en cuanto transcription ideologica adecuada de la dinamica real. 

Queda pendiente un aspecto. Un juicio sobre las condiciones presentes 
que las califique como contradictorias, dualistas, etc., pero que no dependa 
ya mas de una metafisica articulada (como en el caso de Hegel), tiene sin 
embargo que encontrar un terreno sobre el cual asentarse (si asf no fuera, 
iserfa la negacion de que?). Para ello, Marx recurre a una instancia esencialista, 
a una suerte de naturaleza humana como socialidad en general, que le sirve 
de modelo para describir la situation contemporanea como su distorsion o 
contradiction, y abre a la vez la perspectiva de su superacion en una meta 
historica que recomponga (teleologfa mediante) la unidad "negada", que lleve 
a cabo la "negacion de la negacion". 

III. 
1. La admision de la contradictoriedad de lo real y el simultaneo rechazo 

de las premisas especulativas (la identification hegeliana entre filosoffa e 
idealismo y sus consecuencias) que enmarcan coherentemente la funcion 
sistematica de tal tropo ideol6gico; o sea, la aceptacion de que la realidad 
es contradictoria en el sentido de la oposicidn reflexiva (c), y al mismo 
tiempo el repudio del misticismo racionalista de la Idea, exigen una justifica-
tion del primero de estos aspectos que substituya la que ofrecfa el segundo. 
Exigen que se postule otro modelo de la dinamica social, distinto del que se 
describe-critica y del cual este serfa la realization negativa. En Marx ello se 
presenta como la teorizacion de una instancia natural, una esencia que opera 
como termino de referenda fundante y a la vez antitetico de lo realmente 
existente. Un modelo de socialidad mas plena y acorde con la naturaleza 
del hombre, tal como ella es "antes" y/o "despu^s" de la caida, de la moderna 
escision entre bourgeois y citoyen. Se abre asf un discurso "filosofico", en el 
cual la historia de la humanidad esta escandida en los momentos de "unidad 
- ruptura - recomposition", que pasara con alteraciones minimas a su obra de 
madurez. En el '43, Marx llama "democracia" a este punto de partida y de 
arribo del decurso historico; modelo-esencia que constituye la antftesis diabeti-
ca del "estado abstracto"; un regimen de convivencia igualitaria donde los 
nexos interhumanos se universalizan directamente, sin necesidad de la media-
tion artificial de la politica; es decir, donde la soziale Qualitdt del hombre se 
refleja sin contradiction. 

2. Marx comienza confrontando la democracia con la monarqufa, como el 
principio del cual &ta es sdlo la manifestation partial e inapropiada. La demo-
cracia "se relaciona con las restantes constitutions tal como el g£nero con sus especies, sdlo que aquf el gfoero se manifiesta como una existencia" 

247 



DIALECTICA Y DERECHO 

—y no como universal formal—, "aunque como una especie particular contra-
puesta a todas las otras existencias que no corresponden a la esencia" (231), 
tales como la monarquia o la republica burguesa, Prusia o los Estados Unidos 
(cf. 232). En los regimenes no-democraticos, la polftica como proyeccion del 
hombre no esta arm6nicamente integrada con las otras actividades sociales, 
esta separada de ellas como una esfera "abstracta" que, sin embargo, pretende 
dominarlas. No hay organicidad. En la democracia genuina, en cambio, ninguna 
instancia del to turn prevalece sobre las demas, "ningun momento alcanza un 
significado diverso del que le corresponde, cada uno es realmente un momento 
del demos en su totalidad" (230). 

Las formas "constitucionales" hacen de la polftica una forma escindida 
de los otros aspectos sociales y, en cuanto tal, algo falsamente universal que no 
llega a organizar el contenido real. Tal como la "falsa infinitud" del entendi-
miento, el estado es para Marx una figura particular mis, que domina las 
otras particularidades (las restantes tareas de la divisi6n social del trabajo, la 
materia de tal forma), sin generar la articulation organica que el todo social 
debe tener en conformidad con la esencia polifacetica del hombre. Hegeliana 
es la crftica de Marx al formalismo de la polftica, que reproduce las acusacio-
nes al entendimiento abstracto, tal vez sin evaluar la congruentia de esta 
inspiration organicista (tambien con marcadas influencias aristotelicas) con su 
rechazo de la totalidad idealista. "La democracia es la verdadera unidad de lo 
universal y lo particular"; en los otros sistemas (como la monarquia o la repu-
blica: opuestos internos a la esencia "estado abstracto"), por el contrario, 
"la propiedad, el contrato, la sociedad civil (...) aparecen como modos de 
existencia particulares junto al estado politico, como el contenido sobre el 
cual el estado politico actua como forma organizativa, propiamente solo 
como entendimiento determinante, limitante, que ora afirma ora niega y que 
en si mismo carece de todo contenido". En esta situaci6n, "la constitution 
polftica tiene el significado de ser lo universal que domina y determina todo 
lo particular" (232). En vez de organizar dialecticamente, supervisa como 
guardian prescindente la anarqufa de las esferas particulares: "La forma que 
alcanzan los asuntos generales en un estado que no es el de los asuntos genera-
les solo puede ser una no-forma, una forma que se engafia a sf misma, auto-
contradictoria, una forma aparente, que se mostrara como una apariencia 
semejante" (266-267). l s 

1 5 "En todos los regfmenes polfticos que se diferencian de la democracia, el estado, la ley, la constitution es lo dominante sin dominar realmente, es decir, sin llegar a pene-trar materialmente en el contenido de las restantes esferas no-polfticas. En la democracia, la constitution, la ley, el estado mismo, son solo una autodeterminacion del pueblo y su contenido determinado, en la medida en que este contenido es una constitution polftica. Por lo demis, es evidente que la democracia es la verdad de todos los regimenes polfticos y que, en consecuencia, mientras no sean la democracia, son falsos" (232). "El estado moderno, en el cual tanto los 'asuntos generales', como ocuparse de ellos, son un mono-polio" -la prictica privativa de la burocracia-, "y, por el contrario, los monopolios" -los intereses estamentales, corporativos y particulares de la sociedad civil- "son los reales asuntos generales, ha hecho la peculiar invention de apropiarse de los asuntos 
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En la Cuestion hebraiea, inmediatamente posterior, Maix explicara en 
detalle la funtionalidad del formalismo de lo publico respecto del desenfreno 
de la propiedad privada buiguesa (y en estos textos esti el germen de la actitud 
del marxismo hacia el "estado de derecho"). Pero ya aci, en la Critica, esta 
argumentaci6n de filiation rousseauniana esta mas que esbozada. Como los 
intereses particulares no tienen una mediation directa entre si que los lleve a 
constituir naturalmente el interns general, se genera una universalidad formal, 
una conciliation ilusoria, que de hecho fija la escision y corrobora el individua-
lismo de base. De aquf el dualismo que separa al hombre en cuanto miembro 
de la sociedad civil (propietario privado) de su condition de titular de derechos 
y obligaciones juridico-politicas (ciudadano). "Sociedad civil y estado estan 
separados. Por ende, tambien estin separados el ciudadano y el burgu^s, 
miembro de la sociedad civil (...). En ella se encuentra como un privado, 
fuera del estado (...). Para comportarse pues como un autentico ciudadano y 
alcanzar signification y eficacia politica, debe abandonar su realidad de bur-
gu£s, retrotraerse desde esta organization en su individualidad; porque la 
unica existencia que encuentra para su condition de ciudadano es su pura y 
limpia individualidad, ya que la existencia del estado como gobierno se ha 
realizado sin 61, y su existencia en la sociedad civil se ha realizado sin el esta-
do. SOlo puede ser ciudadano entrando en contradiction" —tdrmino clave— 
"con estas tinicas comunidades existentes, sOlo como individuo. Su existencia 
como ciudadano reside fuera de su existencia comunitaria, pues es puramente 
individual" (281). La escisiOn entre los dos extremos es un resultado inevitable 
de la escision interna al extremo condicionante (los propietarios privados son 
dependientes e independientes entre si). Pero en estas piginas el acento cae 
menos sobre la dindmica especffica de la propiedad privada, que sobre la ca-
racterizaciOn general de la alienaciOn moderna. "El atomismo en que cae la 
sociedad civil en su acto politico" -Marx se refiere a la elecciOn de represen-
tantes parlamentarios- "resulta necesariamente de que la comunidad, el ser 
comun en el que existe el indiviudo, es la sociedad civil separada del estado, 
o de que el estado politico es una abstraction de ella" (283). Hegel ha sabido 
captar y enunciar este fenOmeno, hatiendo asf de su filosoffa un testimonio 
de la £poca: "no es Hegel quien mantiene separadas la vida civil y la vida 
polftica; su filosoffa es simplemente la imagen de una separaciOn existente 
en la realidad. No son sus consideraciones que ponen la vida polftica en el 
aire, sino que la vida polftica es ella misma la vida aerea, la regiOn etdrea de 
la sociedad civil" (Ibidem).16 

generates como una mera forma (lo verdadero es que s61o la forma es los asuntos gene-rales). Ha encontrado asf la forma correspondiente para su contenido, que s61o en apa-riencia es los reales asuntos generales" (268). 
1 6 "En la epoca moderna, la idea de estado no podfa manifestarse mis que en la abstraccidn del 'estado exclusivamente polftico' o en la abstraccidn que la sociedad civil hace de si misma" (319). "Pero que la 'determinacidn de ser miembro del estado' 

sea una determinaddn abstracta, no es culpa de un modo de pensar, sino del desarrollo 
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Esta separation es la conclusion de un proceso historico que encuentra 
cumplimiento en la revolution francesa, cuando se pone expresamente fin 
a la identification, ya clasica pero sobre todo caracteristica del mundo medie-
val, entre prerrogativas polfticas y condition social; es decir, cuando se anula 
la neta distincion entre dos polos, en los cuales beneficios y carencias tanto 
econ6mico-sociales como jurfdicas se confrontaban sin mediaciones ilusorias. 
El destino hist6rico de la constitution burguesa, juzga Marx, ha sido sustituir 
esta polaridad transparente por otra mas velada: igualdad ante la ley, desigual-
dad real. "El mds diffcil de construir entre todos los momentos de la vida 
del pueblo fue el estado politico, la constitution. Se desarrolld como razOn 
universal frente a las otras esferas, como instancia trascendente respecto de 
ellas. La tarea historica consistiO en reivindicarlo, pero sin que las esferas parti-
culares tuvieran conciencia de la correspondencia entre d caracter privado de 
ellas mismas y el caracter trascendente de la constituddn o estado politico, 
ni de que su existencia trascendente fuera nada mds que la afirmacion de su 
propia alienation (...) La abstraction del estado en cuanto tal pertenece recten 
a la epoca moderna, pues la abstraction de la vida privada pertenece recidn a la 
epoca moderna. La abstraction del estado polftico es un pensamiento moder-
no (...). La oposicidn reflexiva abstracta pertenece recien al mundo moderno. 
La edad media es el dualismo real, la epoca moderna es el dualismo abstracto" 
(233; el subrayado de las frases es nuestro). 1 7 El principio de la particulari-
dad irrestricta ha pasado a regular las relaciones interhumanas: "La propiedad 
privada es la categorfa universal, el nexo polftico universal"(314).18 

Por eso Hegel -pese y gracias a su distorsionado planteo especulativo- ha 
acertado cuando, "en vez de hacer de la propiedad privada una cualidad del 
tiudadano, hace de la ciudadanfa, de la existencia del estado y del sentimiento 
politico una cualidad de la propiedad privada"(306). Aun en su Erscheinungs-

hegeliano del tema y de las reales condiciones modernas, que presuponen la separation de la vida real y la vida politica y transforman la cualidad polftica en una 'determina-ci6n abstracta' del ciudadano real" (321). 
1 7 En la Cuestidn hebraica profundizard la conexiOn histdrico-cultural que este proceso tiene con la difusi6n del cristianismo, siguiendo las directrices de la filosoffa de la historia de Rousseau y Hegel. En la Kritik podemos leer: "Es un progreso de la historia que ha transformado los estamentos politicos en clases sociales, de modo que, tal como los cristianos son iguales en el cielo y desiguales en la tieira, asf los miembros individuales del pueblo son jguales en el cielo de su mundo polftico y desiguales en su existencia terrenal en la sociedad" (283). "El estado polftico es la esfera de la determi-nation universal de todos los momentos del estado, su esfera religiosa. El estado politi-co es el espejo de la verdad para los diversos momentos del estado concreto" (312). 

1 8 "La sociedad civil contempordnea es el principio del individualismo llevado a cumplimiento; la existencia individual es la finalidad tiltima; actividad, trabajo, conte-nido, son solo medios'(...). El hombre real es el hombre privado de la actual constitu-tion estatal" (285). 
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form prusiana (mayorazgo, etc.), "la constitution politica, es, en su punto 
mas alto, la constitution de la propiedad privada" (303). 1 9 

3. Si Hegel da una imagen adecuada de la realidad, la verdadera supera-
ci6n del hegelianismo, a la cual se halla abocado Marx en estos trabajos juveni-
les (sin lograrlo), pasa entonces por el rechazo de la fuente misma de esa ima-
gen: las condiciones modernas. El joven Marx les contrapone una sociedad 
no contradictoria, natural, que vale como ideal deontico de un tipo diverso 
de conciencia comunitaria, affn a la esencia humana. El nombre que recibe este 
paradigma (iusnaturalista a su manera, aunque —significativamente— sin con-
trato social) es, dijimos, "democracia", "autodeterminaci6n del pueblo" y 
realizacion de la personalidad de cada miembro en el espectro de actividades 
consonantes en la armonfa del todo. "Los asuntos generales pasan a ser real-
mente universales cuando dejan de ser una cuesti6n del individuo, para serlo 
de la sociedad. Ello cambia no s61o la forma, sino tambien el contenido". 
Frase importante, que indica que no se trata de un nuevo regimen polftico, 
sino de otro modo de encarar las relaciones sociales. "Se trata aqui del estado 
en el cual el pueblo mismo es los asuntos generales; se trata de la voluntad 
que tiene su verdadera existencia como voluntad del g&iero solo en la volun-
tad autoconsciente del pueblo" (267-268). 

Teorizando la democracia, entonces, Marx delinea con trazos utopicos 
una forma comunitaria en la cual la conformation de las diversas actividades 
teorico-practicas en momentos organicos del to turn social se lleva a cabo de 
manera natural (i.e. conforme a la naturaleza humana que en ellas se refleja 
o proyecta), inmediata o, al menos, sin recurrir a la mediacion distorsionada 
que afianza en vez de recomponer la escision entre lo publico y lo privado. La 
universalizacion de lo particular (el volverse sociales de las tareas individuals) 
acontece efectivamente, y no en la forma ilusoria de la polftica como esfera 
trascendente superpuesta a la realidad de la sociedad civil. El hombre objetiva 
o refleja sus cualidades esenciales (su "socialidad") y su trabajo se des-privati-
za sin mas, sin la mediacion artificial del estado, el derecho, etc... "Los asun-
tos y actividades estatales estan conectados a los individuos (...) en lo que hace 

1 9 Maix ve en el mayorazgo una ilustraci6n particulaimente clara de la inversion real entre la sustancia y su accidente (hombre-propiedad) y de la contradictoriedad de lo moderno: "Lo permanente es el bien hereditaria, la propiedad de la tierra. Es lo permanente de la relation: es la sustancia. El senor de mayorazgo, el propietario, es en verdad solo un accidente. La propiedad de la tierra se va antropomorfizando en las di-versas generaciones (...). Sujeto es la cosa y predicado es el hombre. La voluntad se vuelve propiedad de la propiedad" (311). Y poco despu6s: "Hemos visto que el mayorazgo es la abstraction de la •propiedad privada independiente'. A ello se conecta una segunda consecuencia. La independencia, la autonom fa en el estado politico (...) es la propiedad privada, que aparece en su cuspide como inalienable propiedad de la tierra. La indepen-dencia politica no surge ex propria sinu del estado polftico, no es un don del estado po-
lftico a sus miembros, no es el alma que lo anima, sino que los miembros del estado po-litico reciben su independencia de una esencia que no es la esencia del estado polftico, de una esencia del derecho privado abstracto, de la propiedad privada abstracta. La indepen-dencia polftica es un accidente de la propiedad privada y no la sustancia del estado polfti-co"(312). 
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a su condition politica, a su cualidad politica" —en el sentido clasico del 
termino-. "En realidad, estan ligados al individuo por un vinculum substan-
tiale, por una cualidad esencial del mismo. Son la accion natural de su cuali-
dad esencial (...). La esencia de la 'personalidad particular' no es su barba, su 
sangre, su fi'sico en abstracto, sino su cualidad social (...). Los asuntos estata-
les no son mas que los modos como existen y se hacen efectivas las cualidades 
sociales del hombre" (222). La textura de la realidad social no admite ahora 
desgarros: "en la democracia, el principio formal es al mismo tiempo el prin-
cipio material" (231). 2 0 

4. Llegados a este punto, es oportuno distinguir con precision los dos 
niveles (no facilmente conjugables) en que se mueve la critica juvenil de Marx. 

Por un lado, el de la correction de la distorsi6n especulativa, haciendo 
de la dinamica social y no de la hipostasis estado el sujeto del desarrollo histo-
rico y, por ende, la piedra angular de la comprension cientifica. Es el nivel 
de la contraposition de la realidad del dualismo y de la materialidad de la 
sociedad civil a la Idea-estado como momento de ilusoria conciliacion. 

Por otro, el de la presuposicion de una instancia ideal como termino de 
referencia para juzgar la situation contemporanea como su negacion. "En 
la democracia, la constitution no existe solo en sf, segun su esencia, sino 
que, de acuerdo a la existencia, a la realidad, es permanentemente conducida 
a su fundamento real, al hombre real, al pueblo red, y es puesta como su 
propia obra" (231). Las profesiones e instituciones de la colectividad son la 
objetivacion de la soziale Qualitat, "figuras propias del genero, en las que la 
persona real da existencia a su contenido real, se objetiva y abandona la abs-
traction de la 'personne quand meme'; (...) [y que] son la realization de la 
persona como lo mas concreto" (228). 2 1 Por mas que Marx insista en el ca-
racter "real" y "concreto" del hombre de la democracia, la realidad mentada 
es sin embargo la de una suerte de sustancia eterna que va teniendo actualiza-
tions hist6ricas diversas, una de las cuales - la moderna- es precisamente 
aquella negativa, contradictoria. Es decir que remite a una esencia distintiva 
de lo humano como modelo descriptivo y prescriptivo de las formas de cum-
plimiento que tal instancia esencial se da en la historia. 

La Critica del '43 presenta esta duplicidad que obedece a lo conflicti-

3 0 "Si por ejemplo en el desarrollo de la familia, la sociedad civil, etc., estos modos sociales de existencia del hombre fueran considerados como realization, como objetiva-cion de su esencia, entonces la familia y demas aparecerfan como cualidades inherentes a un sujeto. El hombre sigue siendo siempre la esencia de estas entidades, pero estas apare-cen tambien como la universalidad real del hombre, por ende, tambiSn como lo comun" (241). 
2 1 En Hegel por el contrario, "lo racional consiste en que alcanzan realidad no la razon de la persona real, sino los momentos del concepto abstracto" (228). "Hegel parte del estado, reduce a los hombres a estado subjetivado; la democracia parte del hom-bre y transforma el estado en la objetivacion del hombre. Tal como la religiOn no crea al hombre, sino el hombre a la religi6n, asf la constitution no crea al pueblo, sino el pueblo la constitution" (231). 
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vo de la filiation teorica de Marx respecto de Hegel: rechazo y fascination a la 
vez. 

Cuando el objeto en discusion es la sociedad moderna de la 7Yennung en-
tre lo publico y lo privado, cuando se trata de "la monarqufa o la reptiblica 
en cuanto tormas estatales meramente particulares, [donde] el hombre polfti-
co tiene su existencia particular junto al hombre no-polftico, privado" (231-
232), Marx denuncia —desde la ciencia y lo "concreto"— los vicios idealistas, 
pero reconoce tambien los meritos "realistas" del esquema hegeliano. En este 
piano de, digamos, remision a la empiria, Marx entiende que Hegel recurre 
a la biograffa imaginaria de una hipostasis, pero en el fracaso del proyecto 
etico que en ella se sustenta, logra dar una vision adecuada de la realidad. 
El nexo efectivo entre los actores historicos es, tal como lo expuso Hegel en 
el contexto equfvoco de su idealismo, reflexivo y contradictorio. Es una opo-
sicion dialectica entre el principio real (el homo oeconorrticus de la sociedad 
civil, el burguds que Marx presenta como lo "concreto") y el extremo hiposta-
siado (el estado de los citoyens, formal y "abstracto"). 

Y es ya en este nivel, entonces, que estd planteada la necesidad del pasaje 
al segundo. A partir del hecho de que la "alienacion" y "contradiction" son 
reales, su explication exige el recurso a una instancia que de "concreto" y 
"real" tiene muy poco. Porque cuando el discurso versa sobre el paradigma 
que consiente la evaluation negativa del presente y postula la recomposicion 
no formal del dualismo (la democracia social, transparente e igualitaria) los 
mismos terminos cambian sus connotationes. El "hombre real" de la demo-
cracia es una esencia, una presunta naturaleza humana, un hombre en sf "an-
tes" y/o "despues" -repetimos— de la distorsion teorica (Hegel) y factica 
(las condiciones modernas). En este segundo nivel no queda practicamente 
nada de lo "concreto" y "real" en el sentido de la cientificidad empirista 
inicial. Ni puede quedar, porque su cometido es ofrecer el paradigma (me-
tafisico) que respalde la afirmacion de que la realidad es dialectica. Se abre 
la puerta aquf a la filosoffa de la historia, y el finalismo ocupa el lugar reser-
vado a la description de lo factico. La existencia del hombre originario es 
objetivacion, reflejo de sf en lo otro de sf; esta proyeccion que define su 
esencia, en determinadas condiciones se presenta como realization y simul-
taneamente negacion de su esencia misma. Como alienacion. El reflejo se 
transforma en un opuesto contradictorio: el hombre moderno (lo "concreto" 
del primer nivel), escindido en burgues y tiudadano. Pero a la cafda sigue la 
redencion. El hombre gendrico de la "democracia" (realization no contradicto-
ria de tal esencia), al no conocer la escisiOn (pues lo social se ha recompuesto 
organicamente), no necesita de la politica ni del derecho. 

IV. 
1. La ultima consideration nos lleva a una cuestion decisiva en este crisol 

del pensamiento de Marx que es la Critica del '43: £Cual es el lugar de la 
polftica en la sociedad transparente? La respuesta debe partir de la objecion 
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hegelianizante al intelectualismo del estado abstracto (ese "punto unicq" 
que prevalece indebidamente sobre los otros componentes del todo social y 
desarticula la organicidad natural): "La diferencia especffica de la democracia 
consiste en que, en ella, la constitution en general es exclusivamente un 
momento del pueblo, en vez de que la constitution polftica por si sola sea el 
estado" (230-231), En consonancia con el sesgo democratico que adquiere 
en Marx el organicismo anti-intelectualista, su programa postula la relativiza-
ciOn y delimitaciOn de la polftica, la reducciOn de tal mediaciOn artificial 
a una actividad mds junto a las otras que componen el tejido social. Como 
mediaciOn de los conflictos se ha vuelto innecesaria en la democracia porque, 
superada la escisiOn, los conflictos desaparecefi. Paradojicamente, la realiza-
tion plena de la politicidad natural del hombre se presenta como la anula-
ciOn de la polftica misma. "En la democracia, el estado abstracto ha dejado de 
ser el momento dominante" y ha devenido "una forma particular de existen-
cia del pueblo" (232), en pie de igualdad con todas las otras "existencias 
particulares". La arete del polftico es equivalente a la del medico o del zapa-
tero. 

Ciertamente, el joven Marx estd criticando lo que 61 considera como 
mero "formalismo" iuridico del estado de derecho. Pero el alcance de su toma 
de posiciOn (heredera del mito rousseauniano de la transparencia) 
es mucho mas amplio: la elimination de la "polftica burguesa" es al mismo 
tiempo la elimination de lo politico. En su planteo no tiene espacio un imbito 
no inmediatamente social de mediaciOn de conflictos, con una legalidad autO-
noma irreductible (pero no aislada o contrapuesta) a la dinamica "econOmi-
ca" de lo social mismo, y articulada en torno a las nociones de decision y 
consenso. En Marx, eliminada la escisiOn, lo polftico se disuelve porque todo es 
politicidad, toda actividad social en sf misma (en la inmediatez de su practica) 
es expresion directa, sin interferentias ni conflictos, de la soziale Qualitat. 
Cuando el trabajo individual se socializa como reflejo no contradictorio de la 
esencia humana (cuando lo particular se realiza en lo universal sin simultanea-
mente auto-negarse), no puede haber problemas "polfticos", sino "tecnicos", 
las dificultades materiales propias del recambio organico. 

Con la lectura de "los franceses modernos" (232) como referenda basica, 
Marx disena utOpicamente una convivencia donde ninguna instancia "egofsta" 
impide que los nexos comunitarios sean la position natural de la esencia social 
del hombre; donde no es necesario que una de las funciones teOrico-practicas 
(la de supervision tecnico-administrativa de la dinamica del todo) deba 
configurarse como una hipOstasis, como una esfera trascendente y a la vez 
formal, auto-subsistente y a la vez carente de todo contenido "real". Con lo 
cual, esta politicidad que no es "polftica" (estado, derecho, etc.), este corre-
late democratico y natural de la distorsiOn formalista, brevemente: este refle-
jo que no es contradiction, adquiere el significado anarco-tecnocratico de la 
administration de las cosas, antitetico a lo polftico como dominio de los 
hombres (donde, notese bien, el "de" es un genitivo objetivo y subjetivo a la 
vez, y donde la pareja "trascendental" detisidn-consenso encuentra las realiza-
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ci&nes mas variadas como formas de "dominio"). Tenemos entonces que lo 
social democratizado (digamos sin clases, para patentizar la evolution de estas 
ideas en Marx), genera por si solo la mediacion acorde con las dificultades 
tecmco-materiales, y la politica se limita a ser gestion gubernamental en su 
sentido mds neutro. Polifacetico por esencia, el hombre de la democracia no 
compensa ilusoriamente la parcialidad inevitable de sus tareas concretas a tra-
ves del universalismo abstracto de "la politica", sino que se integra en el todo 
social arm6nicamente. Le vifsaisit le mort. 

2. La actitud de Marx para con la pieza fundamental del engranaje poli-
tico moderno, el poder legislativo, es emblemdtica de las consideraciones pre-
cedentes, sobre todo de su position frente al estado. 

El parlamento es la internalization del dualismo en la maquinaria 
estatal: en el, printipe y gobierno "han descendido a la tierra" y la socie-
dad civil "ha ascendido al cielo", manteniendo "una oposicion lista para el 
combate (...), una contradiction insalvable" (290). En el poder legislativo 
confluyen las determinaciones mas importantes de la eticidad hegeliana, 
pero ello no significa el logro de un acuerdo, sino que mas bien pone en eviden-
cia la incapacidad de cada elemento interviniente para ser extremo y mediador 
a la vez. 2 2 El poder legislativo es "la contradiction manifiesta, por ende, 
tambien la disolucion puesta (...); frente a la antinomia entre estado y socie-
dad civil (...), frente a la contradiction del estado politico abstracto, es la 
revuelta puesta"(295-296). Poco despues lo llamara "la unidad de lo desu-
nido" (298). Surcado por tensiones y contradicciones, tanto internas (lo 
moderno convive con residuos feudales: diputados y pares; la dependencia 
formal del representante respecto de sus mandantes cesa apenas ejerce su fun-
cion de delegado, y la dependencia material respecto de los intereses genera-
tes cesa apenas comienza a defender intereses particulares; cf. 329), como 
externas (sometimiento formal a la constitution, pero independencia de 
hecho, al modificarla con la practica legislativa misma; cf. 258 ss.), el poder 
legislativo no puede anular el dualismo so pena de anularse a sf mismo y con 
el su esencia fundante, el estado polftico abstracto. No es pues la discusion 
"constitucionalista" sobre las relaciones entre la Carta fundamental y las 
prerrogativas parlamentarias lo que puede llegar a desencadenar una supera-
cion autentica. Esto es posible solo a travds del enfrentamiento de "la 
politica" con un principio antitetico, que para Marx consiste -hemos vis-
to— en la democratization del poder legislativo como parte de la democra-
tization del todo. Es decir, que "el soporte real de la constitution, el pue-

2 2 "En consecuencia, en el poder legislativo el prfneipe deberfa ser el termino medio entie el poder gubernativo y el elemento estamental; solo que el poder gubernativo es termino medio entre el prfneipe y los estamentos, y a su vez el elemento estamental lo es entre el gubernativo y la sociedad civil" (291-292). Ya conocemos el juicio de Marx sobre este m&nage & trois (cf. nota 10 de este Apindice). 
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blo, sea el principio de la constitution. En cuyo caso, el progreso misnjfo 
pasa a ser la constituci0n"(259).23 / 

El trasfondo teOrico de estas ideas es profundo. Marx rechaza la fio-
ci6n moderna, "burguesa", de representacidn parlamentaria, por ser testi-
monio y afianzamiento de la escisi6n anti-natural. "Precisamente la partici-
pation de la sociedad civil en el estado por medio de diputados expresa la 
separation y la unidad sOlo dualista de ambos" (325). En la democracia, por 
el contrario, "la sociedad civil es sociedad politica real. Pero entonces no tiene 
sentido plantear una exigencia" —como la de una mayor participation de 
individuos sin alterar su privacidad—, "que nace de la representation del 
estado politico como existencia separada de la sociedad civil; una exigencia 
que nace de la representation teologica del estado polftico. En esta condi-
tion, en cambio, desaparece completamente el significado del poder legis-
lativo como poder representative" (Ibidem). La aut&itica representatividad 
no es la que encarna la cualidad esencial en un extremo abstracto (el dipu-
tado), sino la reflexiOn no distorsionada de la propia personalidad en las 
actividades de los otros miembros del totum social y, reciprocamente, la de 
la personalidad de ellos en la propia actividad. En la democracia, "el poder 
legislativo es representative del mismo modo que toda funciOn es represen-
tativa, como por ejemplo el zapatero que, al satisfacer una necesidad social, 
es mi representante; y de la misma manera que cada actividad social determi-
nada, en cuanto actividad propia del genero" -del Mensch que actualiza su 
naturaleza schillerianamente polifacetica en tal o cual tarea particular y que se 
realiza plenamente en el conjunto—, "representa sOlo el gdnero, es decir, una 
determination de mi propia esencia; o sea, al igual que cada hombre es repre-
sentante de todo otro hombre" (325).M Cada uno es el otro en lo que hace a 
la esencia comun, aunque la realization efectiva de la misma (su autoposiciOn 
reflexiva) sea partial para cada miembro y universal para la totalidad socio-
econOmica. "En este caso, el hombre no es representante a traves de algo 
diverso que el imagina, sino a traves de lo que 61 es y hace" (Ibidem). Hay 
reflexiOn de la esencia (el genero hombre) en la apariencia (las funciones 
sociales, una de las cuales y tan particular como las demas es la adminis-

" "Si se plantea correctamente la cuesti6n, esta dice solamente lo siguiente; ^Tiene el pueblo el derecho de darse una nueva constitution? La respuesta debe ser in-conditionalmente afirmativa, pues apenas la constituti6n deja de ser la expresion real de la voluntad popularise vuelve una ilusion practica. La colision entre la constituci6n y el poder legislativo no es mas que un conflicto de la constitucidn consigno misma, una contradiccion en el concepto de constitucion"(260). 
1 4 "En cierta manera, con el hombre pasa lo mismo que con la mercancia. Dado que no viene al mundo con un espejo, ni tampoco como un filosofo fichteano ('Yo soy yo'), en un primer momento el hombre se ve reflejado en otro hombre. Es s6lo a traves de la relation con el hombre Pablo como con su semejante, que el hombre Pedro se relaciona consigo mismo como hombre. Con lo cual, el hombre Pablo en carne y hueso, en su cor-poreidad paulina, vale para 61 como forma fenomenica del genero humano {Genus Mensch) ", El capital I, note 18 a la primera sectidn (MEW, 23, p. 67). 
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tracion de las cosas), pero no contradicci6n ("politica", estado, derecho, 
etc*). 

3. A la manera de Hegel, Marx entiende que es en el seno mismo de 
la formation precedente donde se desarrolla el elemento disolvente que abre 
el espacio para la formation sucesiva; es decir, el elemento que comparte con 
lo superado algunos rasgos -si no, no habrfa colision-, pero que agudiza 
hasta tal punto sus contradicciones, que marca el pasaje a la nueva figura. 
En este caso, el elemento "dialectico" es el sufragio universal, la extension 
ilimitada de la capacidad electoral activa y pasiva. El sufragio, en cuanto 
"relacidn inmediata, directa, no meramente imaginada sino existente, de la 
sociedad civil con el estado polftico" (326), pone fin a esa "permanente 
universalidad particular" que es la gestion de los asuntos generales sub specie 
de la politica. Marx ha rechazado como falsa option la "participation" que 
toma a los miembros del pueblo como individuos y se limita a discutir el 
"niimero" de atomos participantes, o sea que altera la cantidad sin recono-
cer el pasaje a lo cualitativamente diverso.25 Para que este pasaje tenga lugar, 
debe agudizarse al miximo la funcion de un elemento en tierto modo inte-
grado en la dinamica dualista, pero que asf desencadena la transition. Una 
sociedad sin discriminaciones electorates, por "haber realmente puesto su 
existencia politica como su verdadera existencia, ha puesto simultaneamente 
como inesencial su existencia civil distinta de su existencia politica, y coil la 
cafda de uno de los elementos separados cae tambien su opuesto. La reforma 
electoral es pues la exigencia de disolucion del estado politico en el interior 
del estado politico abstracto, pero es asimismo la exigencia de disolucion de 
la sociedad civil" (326-327). 

Son palabras significativas pues enuncian sin ambigiiedades el corolario 
blanquista y communard de la argumentation de Marx, que pasara tal cual 
a sus obras de madurez y luego a la "ortodoxia" respectiva. La conclusion, 
inevitable es, entonces, postular la extincidn o fenetimiento del estado (el 
extremo abstracto) y la desaparicion conjunta del otro extremo, la sociedad 
civil-burguesa (el principio), en cuanto oposicion contradictoria en la que se 
realiza, pero imperfectamente, la esencia humana. Hegelianamente se elimina 
con la mediacion la mediacion misma, porque la utopfa de la transparencia 
la vuelve innecesaria. Elimination de la politica, reducida a sus proporciones 
naturales: administrar las cosas, no los hombres. "Los franceses modernos 

" "La formation del poder legislativo exige que todos los miembros de la sociedad civil sean considerados como individuos; que se enfrenten realmente como individuos. La determination 'ser miembro del estado' es su 'determination abstracta', una determina-tion que no encuentra realization en su realidad viviente" (324). Sin atacar desde otro principio (en el '43: la "democracia") el individualismo basico, se puede Uegar a una "totalidad", pero solo como "pluralidad externa o totalidad de individuos. La totalidad no es una cualidad esencial, espiritual, real del individuo. La totalidad no es algo a traves de lo cual el individuo pierda la determination de la individualidad abstracta; mas bien es el niimero total de individualidades, una individualidad, nuchas individualidades, todas las individualidades. Uno, muchos, todos: ninguna de estas determinaciones cambia la esencia del sujeto, de la individualidad" (322). 
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han concebido esto asi: en la verdadera democracia perece el estado politico. 
Es lo correcto, en la medida en que, como estado politico, como constitu-
tion, no vale mis para la totalidad" (232). ^Superacion de la abstraccidn o 
p6rdida de lo politico, y con ello, del ambito donde se decide una democracia 
imperfecta pero posible? 
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La necesidad, siempre presente en el mundo contempora-
neo, de una reflexion sobre las normas, el estado y la politica, 
que tenga en cuenta los cambios historicos y que escape a la 
rigidez de los sistemas y a lo efimero del acontecimiento, 
encuentra en la obra de Hegel un marco de referenda includi-
ble y un centro generador de polemicas. En ella la simetria 
entre logica y politica no es meramente formal. Ambas esfe-
ras conforman, en su homogeneidad, una unidad de inspira-
tion totalizante que determina su conexion reciproca, la 
interrelation de sus figuras internas y los correspondientes 
pasajes dialecticos. La Ciencia de la logica converge asi en la 
Filosofia del derecho para fundamentar e iluininar el sentido 
de la doctrina politica hegeliana. Precisamente la mediation 
entre lo particular y lo universal constituye la estructura 
teorica que sostiene el discurso hegeliano en el ámbito iusfilo -
sófico y, en consecuencia, el esquema metafisico que deberia 
garantizar la "conciliacion" entre sociedad civil (el principio del 
individualismo y la propiedad privada) y el estado (la eticidad 
realizada). Pero la dialectica propuesta como esquema inter-
pretative, revela su incapacidad para mediar entre razon e 
historia: el curso historico efectivo —el dualismo entre lo 
publico y lo privado, que Hegel teoriza acertadamente en la 
base misma de su proyecto— obedece a una logica distinta, y 
la conciliacion auspiciada permanece confinada en la teoria 
sin que pueda demostrarse su asidero en la realidad. No 
menos fallido resulta el esfuerzo del joven Marx por recu-
perar un presunto nucleo racional de la dialectica, en su 
intento por construir una ciencia de lo social, recurriendo a la 
herencia hegeliana. 

Jorge Eugenio Dotti, doctor en filosofía por la Universi-
dad de Roma, es actualmente profesor en la Universidad de 
Buenos Aires y miembro de la Carrera de Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
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(Kant, el idealismo alemán) y El mundo de J. J. Rousseau. 
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