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1 
LA FLOSOFIA lDEALlSTA DE LA HISTORIA 

D a n r c i  B r a i r e r  

El tema que nos ocupa es la coriccpcibri del devenir histdrico en el marco 
del idealismo alemin. El título se refiere, entonces, a un movimiento his- 
tórico cuyos principales protagonistas son Herder, Kant, Hegel, y no,  
por lo rantu, a una posicidn general frente a la historia. 

Sin duda se encuentran rambien interesantes ideas y reflexiones sobre 
el asunto en autores del mismo entorno cultural como Fichte, Schcllinp, 
o Schiller, o vnn H.umholdt pero quien aborde el estudio de sus opinio- 
~ i c s  debe ya contar con un conocimiento aunque fuese elemental de las 
docrnnas de los autores citados m i s  arriba, que representan en su diver- 
sidad posiciones igualniente radicales y paradigmiticas. 

Un triple srstema de coordenadas permitirá al lector una orientaciiin 
rn el mspa de los supuestas que es necesario tener en cuenta para la cnm- 
pensión de estas reorias: 1 } el contexto de la discusidn filosófica en que 
se inscriben; 2) la siruacibn histdrico-política en que se encuentran, y 
3) la perspectiva contemporánea desde la que se lleva a cabo accualrnente 
5u interpretaci6n. 

Con respecto a lo primero, es importante la recepcihn cn Alemania 
d e  la obra de Muntesquieu, Voltaire y Ruusseau. y el debate generado 
en corno al pensamiento de estc ultimo acerca del -pcrfeccionamienro~~ 

or eje- 
-- Y 

El segundo eje concierne a los acontecimicnros hiscoricris mismos de 
la época: la crisis del Estado absolutisia. cl impacto dr la tlusrracion en 
su critica a las formas tradicionales del poder politico Y religioso. Pero 
ante todo ia Kevolucibn, las condiciones de su origen, avatares y para- 
dójico desenlace en e1 imperio napule6nico escaban en el centro del pen- 
samiento de los intelectuales de la época. Las principales ideas de la obra 
hictbrico-filosbfica de Herdtr son por cierto anteriores a ella, aunque ha 
sido escrita en polémica constante con las ideas que apadrinaron su sur- 
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la formaciln de La humanidad. Coni?ib~ci6n u muchas contnbucionr,r del 
siglo', publicado anbnimamcnte t r i  1774. El opúsnilo es prácticamente 
un panfleto dirigido contra las principales convicciones dtl Iluminismo. 

En esto ya el titulo es significanvo. El ~ T a m b i t n .  ..M que anuncia la 
orientacibn del texto no quiere indicar una -conmbucibri* nifs 3 las ya 
propuestas autointerpretiiciones narcisistas del usiglow (wnccpto voltc- 
riano) por relación a un pasado presuntamente v oscuro, sino, 
tal como lo confirmard después rmospecrivameiite, un punto de vista 
radicalmente diferente y compltmentario (Herder, 1820, 3,111; 1950,Y). 

La reconstruccibn de la historia que Herder lleva a cabo en este texto 
tiene como hilo conductor un paralelismo entre las fases del desarrollo 
bio16gico del individuo y la etapas del proceso civilizatorio. Esta analo- 
gia no es nueva, ya habia sido urilizada por autores dasicos y coritem- 
porAneos2. origtnafrdad reside m i s  bien en el modo en q~ l r !  sc ha-en 
corresponder épocas v edades. Pasemos una .breve revista a ellas. 

El Oriente representñ para Herder la infancia de la humanidad. Egipto, 
la adolescencia. Grecia, la liiventud con toda la fuerza de su encrglia vital. 
Roma, la niadurer pero cambien mas tarde la vejez del mundo -antiguo (Hcr- 
der, 1820. 2, 228 ss./1950, 31 SS.). Este paralelismo trazado para un pri- 
mer ciclo histórico aparece luego sólo sugerido para el siguicnre e n  el que 
se prcsen ta 10 cluue de la construccidn herderiatiú: con el -mundo nórdico. 
rüree un #hombre nuwoj) cuva misihn sera la realización sobw la tierra <, 

de los tdeales del cristianismo, religilin que se conviertr a partir de ahora 
en el eje de los acontecimientos humanos (1820,2, 276 ss./1950, 68 SS.} 

( y  que significativamentc Herder sinia aqui y no, como pronto lo har6 Gib- 
bon. en el marco de la decadencia del imperio romano): 

i E ~ r a  religibn surgida en forma tan asombrosa. dehria ser sin duda alguna seguri 
las inteiiciones de ssri fundador (no digo con csro que lo haya sido en su aplicaci6n 
en toda epoca) una A U ~ ~ ~ ~ S C Q  rclgion de L hirmaiiidad. inipwlso Iwcia el anior. y 
b:o de roda5 L s  iisciones rn Utla conlratern~dnd - [este ps] su fin desde cl princi- 
pio hasta el final! ( 3  S2,0, 2 ,  282t1950,  74 j ,  

En contraste con la visicin ilustrada de un medioevo oscuro y esteril, 
el mundo feudal cs presentado conio escenario de la  aventura román- 
tica)~ y del eespiritu  caballeresco^. La lucha por e1 honor, la castidad, 
las cruzadas, en fin, la vida consagrada a la fe, son celebradas como esrn- 
cia del ..espíritu gbtico.: -milagro del cspiritu humano y sin duda itzsrril- 
i~icnto de la prouidetzcia~ ( 1  820, 2 ,  28411950, 75). 

1 .  Lis tira\ de Herdcr s t  haccn por la iicp cdicion de Mulltr (Htrdcr.  1820) ;la rdicion gencral- 
nicnre iitilizda t s  h de Suphanl, en esre csw rl roinu 2, 11'. 21 9.376. 'Tanto aqui como cn lo que rigur. 
los texios citados hnn sido ~cnidns dirmsmcnrc dtl uriginal. pero st indica -separada por haira- 
1. paginacidri que corrcspndc a la cdicih cñsitllaiia 

2 Roucht ( l940),  6 .  rncnoona a san Pablo, Mn Agusrin, Prudrncio, Floro, Paswl, Turgrn, Fon- 
iriirllc. y rntrt loa conrempurdiirus a Isclin y Humt.  Hcrder hahria roniado dirccramcnrc dr lsclin, tI 
hi<ioriador iluminisra, la  analoph dr las edades t i i t rc  individuo e hisroria. waluandn dc rnodo Jifc- 
rrnic su ciinrrpiindcncia (39 sr.). 

$ 3 
Por el contrario, la modernidad es descrita como una Cpoca dc dedi- 

.. nacibn en la que dominan la *frivolidad y el desenjreno., una visidn ~mecá-  
nica- del mundo y un intelectualismo askpticn (3820,2, 285/1950,76). . 

5 Herder retorna de Bossuet la versibn del curso de los acontecimien- 
;- LOS según la cual el verdadero protagonista de la historia profana no es I el hombre sino la providencia y la .historia universal* una continuación , 

de la creacibn. 
Del niismo modo que en Bossuer, también en Herder la genésis de 

la humanidad es hecha coincidrr con los datos del Génesis y por eso situada 
algo vagamente en Oriente (1820, 2, 22911950, 31). Ya en In  prime- 
ra pagina del libro Herder se pronuncia por la procedencia ~ n i c a  ( y  no 
múltiple como en Voltaire) de la humanidad a partir de una pareja pri- 
migenia -en conformidad con el relato bíblico, a partir de un solo 
individun-. De1 niismo modo se ubican aqui las primeras formas de civi- 
lización. Herder piensa ante todo en Egipto y Fenicia (pero no en India 
y China, como lo hacia poltmicamente Voltairc contra Bossuet) (Vol- 
taire, 1959, 72-81). 

Es significativo gue Htrder utilice en el titulo del libro la palabra 311- 
drrng, d e  reciente iAorporaci6n al vocabulario filodfico i l e r n i n ~ .  Al 
inual que la c,asrellana ~forrnacibn*, el tkrmino tiene un seritido mar 
zkpliX que el de eeducacibnn, que es un proceso que pasa por la con- 
ciencia. Bildung se refiere al carácter y conscrva la ambigüedad con la 
que juega Herder (y más tarde Hegel) de poder describir tambitn un feiid- 
meno nariiral (en expxesioncs como uforniacion de ... una planta, dc una 
roca. de un órgano, etc..). Es que la historia de la ~ f o r m a c i i i n ~  de la ' 

humanidad adquiere en Herder los rasgos de un proceso nntural que no 
sr diferencia del surgimiento de: una galaxia. 

El contraste del csbozo filos6fico~hist6rico de H~rder  con las ideas 
i 

d t  la Ilus~racibn no podria ser mayor. Frente a la presunta superioridad 
de las luces. Heder  reivindica la fuerza vital del uespiritu gbt ico~;  frente 
a las vanas pretensiones de  iiirelccto humano, la bondad y sabiduría de ? 

13 providrncia divina; frente a la esterilidad de la reflexion, la fecundi- 
dad de la intuicion y cl srnriiiiientu; frente a las dudas y desorientacibn I 
de la ieoria, la firmeza de la te; frente al inteltctualismo enciclopédico, 
la fuerza de la a c c h  y la pasión de los &grandes hombres. de la histo- : 
ria; por Úiriino, frente al cosmopulirismo anonimo de 10s ilustrados, la 
inseparabilidad de  la  idenridad personal de la  pertenencia originaria a 
una naci3n. 

Esic último punto es irriportantc por varios motivos. En primer lugar, 
los rewros de tierder hdn sido la fuente de inspiracion de diversos movi- 
mientos nacionalistaf, arire todo por supue5to del germhico y del Ila- 
mado panerlavismo (se considera a Hcrder el descubridor de la origina- 

J. LJ pñ1~Fi1 ;orntni,i .I circulzi 3 pJrrir dr I.ribriiz ! de la  rraduccinn al a lman dc la obra 
dc 5h~hthbury r f o n n ~ i i u n  u/ . :  jrair.cl i l ~ . i r ~ c r r i , .  rsr<i ícgun Klugc (1967. 77). Vcr pira csrr concepro 
r~mli i tn C~ddnier. 1960. Y. 
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hemos visto cada nacibn, tiene valor por si misma y n o  debe ser tomada 
como mero estadio d e  transicibn hacia un fin ulterior. Pero. ; d m o  con- . . . .. . 

' ciliar esta idea del valor infiniro de la especificidad irreduc&le de cada 
epoca y cultura con la visi611 de un progreso irrefrenable que implica una 
jerarquía de valores y ,  entre ellos, la supeririridad de la civilizacibn cris- 
tiana? 

También la analogia entre cl desarrollo del individuo y el de la histo- 
ria, si bien quiere dar cuenta de la igual legitimidad de toda edad y Ppoca, 
contienc una valoraci6n diferenre de cada etapa, puesto que no es lo 
mismo formar parte de la iniancia o senilidad de la humanidad que de 
su juventud y madurez. En rsre punto, la mirada filosdfica de la historia 
parece coincidir con fii visiiin imperturbable del científico natural para 
quien el avestruz na es ni superior ni inferior al dinosaurio en tanto pro- 
ductos igualmente curiosos y singulares de la creacidn, tal como el histo- 
riador deberla considerar el cruce del Rubic6n o el reinado de Luis XIV. 

Si lo acontecido es la msrcha de la providencia sobre la tierra, todo 
hecho del pasado es un trsrimonio de Dios. La consrcuencia de este punto 
de vista es, por un lado, una veneracion de lo sucedido por el mero hecho 

r dt haber lenido lugar; por el otro, la entrega al estudio de 10 que ha ocu- 
rrido y la bkqucda de su necesidad inmanente. Quizhs sea este rasgo 

( dc la filosofía de 13 hisroria de Herder en el que coinciden teología y empi- 
riqrno el que hn hecho taii atractiva esta doctrina para el historicismo 
posrhegelian~. 

En las  idros para una [ilosofia dc ILZ historia de ¡u Humrlniddd, cuya 
primera parte fue publicada diez aiios ilcspues (1784) y constituye su obra 
niás conocida, Herder retorna algunos conceptos cenirales del breve: tra- 
bajo juvenil, pero Tos reelabora en tl marco de un tratado monumental 
cn cl qur la hi.trurto hurnun~ E S  i n f ~ ~ p r ~ , t a d a  como bistoiia tiaticrol e iris- 
cripta coino fragmenro del proceso de evo~ución dcl cosmos -entretanto, 
el csquema de las edades es abandonado para la hihtoria universal j- des- 
plazada al interior de cada naciilin. 

Pero antes de  analizar los tema< principales de rsrr lttiro p ~ l ~ f a ~ e t i c ~  
conviene echar una mirada, debido a su importancia histórica, al cipiiscu- 
lo de Lessing La educación del gdncro hunzuno de 1780. En tl, Lersing 
se sirve de una analogía parecida a la de Herder pero con diferrncias sig- 
nificativas. En efecto, ram bitn Ltssing hace corresponder etapas onro- 
gentticas y filogeiitticas. en este caso entre la ~educacibn- [Ei.írchirtrp) 
del individuo y la de la especie que para Lessing tiene Iiigar en la reli- 
gidn. 1.a urevelacidnn (C)ffcnbarung) es una fornia de tnseiianza moral 
dc la huinaiiidad que comienza consecueritemcnre por una fase primitiva 
infantil cn el judaísmo, contiriua con el mensaje cristiancl accria de la 
inmortalidad del alma (juventud) y culniina en la anunciada ~nminencia 
de u11 anuevo evangelio. en el que las verdades externas de 13 reuelaLiCin 
se descubren como principios de la razen misma. El Iluminismo es recon. 
ciliado asl en Lessing con la religión, cn tanto ambos forman parte de 
un mismo programa de perfeccionaniiento moral del hombre. Si bien en 

este breve escrito conviven racionalisrno y creencia en la metempsicosis 
con una ambigüedad caracreristica de la devocidn mas6nica del autor, 
la reinterpretacidn dcl texto biblico cn tcrmrnos de un conte~iido racio- 
nal inmanente 10 convierte en el antectndtnte inmediato de las recons- 
trucciones histbricas racionalistas de Kanr y Hegel. 

En las Ideas.. . de Herder se prc~duce un movimiento inverso, puesto 
que son las conquistas dt la razon ilustrada las que son descifradas como 
parte del plan c6smico divino. 

E1 trarado coniienza con una descripcibn de la tormacibn de la tie- 
rra, su posici6n en el sistenia solar y SU conformacibn geoidgica. Aquí 
si se reconoce la influencia de Kant ,  si bitn na tanto l a  de su pensamiento 
filosbfico sino la dc la Hamiida hipbtesis de Kant-Laplace sobre el origen 
del sistema solar exputsra en su Htstorto natural general v tcoria del cielo 
de 1755 (1946). A csto le sigue una exposiobn sobre la estruc.tura y fun- 
cidn de plantas y aniniales, que debe nuevamente miicho a Buffon, y en 
la que combiiia rnatcrialrs dcl saber de la época con la nocibn leibniciana 
de una *(fuerza# configurativa que organitaria la materia inerte. 

Como coronacibn de la escala biológica aparece el hombre, cuya dile- 
rcnua específica con los d m h s  animales estA pr~ondicionada por su posi- 

I 
ción erecto (1 820, 3 ,  125-132/ 1959, 87-90), punto sobre el que Herder 
insiste. La .humanidad. -una de las palabras más utilizadas del texto 

1 
pero nunca claramenre definida- aparece conto una disposicidn naturul 
de id especie y al ntisnzo tiempo como un idwl  para llevar a cabo aquello 
para lo que el ser humano <(ha sido hecho}): el lenguaje, Ia razó~i,  la libtr- 
tad, la toiecancia y la religiijn, en la qiie se alcanza [(la mas elevada huma- 

I 
nidad del hombren (1 820, 3, 193 / 19.59, 124) h .  Los ideales de: la Ilus- 
tracicin n o  sblo no son conibatidos sino que pasan de este modo a forniar 
parte de una teología naturalista. 

La primera parte demla obra que describe e l  escenario natural en el 
que se desarrollard la historia humana concluye situando al hombre conio 
un ser intermedio en la cadena de la creacion al  que seguiría una forma 
dc existencia q u e  participa de la vida eterna. Tanto en Herder cooio en 
Lessing aparece 13 conviccidn de una transmigracidn del alma individual, 
sblo que en et caso del primero wmo un proceso no repetible hacia for- 
mas cada ver superiores; como muestra Kant, Herder se basa en una dCbil 
analogia para transponer la nocilin de rrietamorfosis a la de palingrnesia 
(Rouchk, 1940; Kant, 1974, 50/1958, 95) .  Por el contrario, la noción 
modertia de evolucibn no se encucnrra aún ni en Buffon ni en Herder. 

La segunda parte comienza con la descripción de las caraueristicas 
fisicas y emogrhficas de los primeros habitantes no-europeos del planeta. 
Resiilta inrcresante para nuestra perspectiva deteiiernos en cl capitulu VI, 
dedicado al honibr~ americano. Herder quiere dcniosrrar que, a pesar 
de su aparente diversidad, estos pueblos tienen un origen común a partir 

6. Lln intriiro, a mi juicio, no lugradn de d c l ~ r a r  e1 ionrel~rn dr -hurnlriid~d- en Hcrdrr u cncucn. 

tra cn Schmidr (1982, 87.123). 





un historiador contempurhneo pudiese wrnpanir el celebrado asentido 
histdricon d t  Herder. 

Resulta, pues, natural que un pensador riguroso como Kanr haya qut- 
rido tomar distancia de quien podría ser considerado su discipulu en su 
dernoltdora reseña critica de las Ide as... j. 

11. KANT: EL SECRETO PLAN DE LA HISTORLA Y LA NATURALEZA 
ANTAGONICA DEL HOMBRE 

Durante mucho tiempo y en buena medida debido al  predominio del his- 
toricismo, se consideró que la historia n o  ocupa un lugar importante en 
el pensamiento de Kant! Las razones para ello fueron las siguientes. En 
primer lugar, Kant no nos ha legado un tratado sobre la historia que uno 

; pudiese poner a la altura de sus grandes obras criticas. En segundo lugar, 
SUS reflexiones sobre ella se encuentran en escritos ocasionales dr índole 
mhr poputar que académica, y en tercer lugiir, no se percibe en ellas la 
iiarraci6ii o descripción de hechos histbricos. 

Pero esto no sigriihca que Iíant n o  se haya interesado por la marcha 
de los acontecimientos humanos. Lo que diferencia el punto de partida 

I de Kant del de Herder es que Kant tiene claro que de los datos histdricos 
no se puede ivjerir ci7terio algirno p ~ r a  juargarlos. Piiede verse en la histo- 
ria tanto un espectacuici dr crimen organizldo y locura colectiva, como 
(aunque con mayor imaginación) uno de abntgacihn y lucha por la Iiber- 
t:id. La clave para entenderla no debe huscarse ni en ella misma ni eii 

\ la teología, sino en una teoria de la sociedad y formas de Estado que 
Iiagan posible la convivericia de la liberrad dc cada uno con la de los 
dcmis. Esta perspecriva para pensar la hisroria la ofrece la filosofia pric- 
tica, cuyo pilar es para Kant la teoria etrca. Esto implica que la rccons- 
rruccibn del pasado n o  puede separarse de un proyecto de transforrna- II cidn del prrscntc, que puede caracrrrizarre como el programa de la 
<(t lustrñci6n~,  hacia una sociedad futura en la q u e  el derecho sea el unico I 

poder sobre: la tierra y togre imponer una paz perpetua. Pues, iquC otro 
acontecimiento humano puede ser mas urgente y revolucionario que una 
paz internacional garantizada institucionalmentc? 

Me limitaré a continuación a comentar tres escritos de Kant que f 

cubren los temas y tesis principales de su visibn de la historia y sólo harC 
referencias a otras obras. 

7 .  Ui i i  rciiiiiditacioii d t l  pensamirnto hisrorito de Kanr íttiitc al dt  Hridrr qut ionipc con ti 
iuicln hiirhriw i d m w  i( encuentra en cl rrnbaio de Ludaig landgrcbe. -L.a historia m t l  pmsani~cnro 
dr Kini. (dt 19341 Il.andgrrbe, 1971,  53-74) y cn Ia cuncisa e instrucliva intioductióii de Manfmd 
Riedrl a rii tdicidn de 10s rrcriros dt filosofia dc IJ hisroria dc Kanr (Kanr, 1974, 17-20). 

R. Tipiri% cn rsre mtido es el comentario dr Croce ( 1  955, 56): N,. .  Kanr iiv tnttndi6 ni sin116 
1.i hiitorii-i para 10s lilbinfm las ideas, para los historiadores los hechos toscns: ~onrcnttinonos con 
I r i  cuur stnai y dtirrnos a IOI iliilos SUS juguem.. 

LA F l L O S O l l A  I D E A L I I i l A  DE L A  H I S T O R I A  

1) El breveescrito de Kant (1974, 21-39/1958,38-56)Ideade stnu 
I)xtoM unii~~rsal en sentido cosmopolita fue redactado por la misma &poca 
(1784) que la resena del libro de Herder, y mntiene los temas y tesis prin- 
cipales de su filosofia de la historia que Juego sdlo serán anipliados en 
otros textos. 

Lo primero que sorprende al lector que conoce en lineas generales 
la obra de Kant es que este trata aqui a las *acciones humanas. que con- , 
cibe como productu de la .libertad de la voluntadu w m o  un trozo de : 
naturaleza que para poder ser comprendido debe ser reducido a leyes, , 

tales como las de Keplrr para las Orbitas de los planetas o las de Newton 
para la dindniicat Pero no es a la mecinim O a leyes de tipo socio16- , 

gico a Io que recurre Kant para la explicacibn hisrdrica, sino curiosa- 
mrrire a la teieoicigia. En efecto, el anicu10 comienza con la postulaú6n 
de la existencia de una a i n t ~ c 1 6 n  d-aleza- (Noturabsi~ht) m 

i 
las cosas humanas. Algo asi como la mano invisible de Adam Smith que 1 
actuaría por encima de las intenciones de los individuos y produciria la !, 
convergeiicia a pesar de ellos de sus acciones hacia una meta predttermi- 
nada. La expresiiln es poco feliz porque atribuir intenciones a la natura- 
leza es sólo una forma diferente y no menos ingenua de hablar de 106 : 
designios de la .providencia.. 

Ya en la (priniera i~itroducción a )  Critica del juicto, pocos ailos des- 
pues (1790) -único lugar eri que yo sepa reaparece esta noción- Kant 
mismo la rechaza corno iina hipdtesis metafísica ilegítima que escapa a 
toda experiencia posibIeIo. Una cosa es pensar fenómenos de la natura- 
leza y ordenarlos mediante la categoría de fin, otra cosa hablar, como 
hace Ka~ i t  aqui, de un .secreto plan de la naturaleza. (1974, 3311958,  
51). O bien entonccs Lant no tenia aún suficiente claridad sohre el pro- 
blema de la t e l e o l ~ ~ i a ,  o bien su apelaci6n a los aplanest de Ia narura- 
leza y también el uso que hace de la palabra #providencia. en otros escritos 
afines es un mero recurso littrario para hacer mas plausible un pensa- 
miento que  no depende estrictainente de esa noción. 

Por h pron t~ , - cn  el titulo ya aparece una indicacihn importante de 
la dirección en que se mueve la propuesta. La palabra -idea. es utilizada 
en el sentido tdcnico que el autor de la Critica de L raz6n pura ( l 1 7 8 1 )  

da al terrnino. No se rrata de <.rcflcxionesn acerca del curso de los avata- 
res humanos para extraer de e1 algunas conclusiones o enseñanzas gene- 

9 Adtmlt  dt los t r r i  r5Lrirol qiir w f a n  analizado5 aqui y de las resenas tic 1.45 Id m... d t  Hcr- 
drr 74  mcncionadaa, ti Ircioi detiti5 trncr cn cumra: -Comienzo vcrosirnil d t  13 hisroria humana., 
en Kanr ! 1974, 67 84/195R, 11 2-1 2Pj: -Acerca dt l  rcfrin: puede ser cieno tn la  icoria pcro no sirimc 
r o  l i  prdrrica- 11 974. 166.182 1. nn incluido t n  la  diciori de Esriu; #El conflicto de las faculradc~~. 
-6n scgundi, -E1 tmfiinu dt  Ir íaculrid filindtica mn la luridica. Reirmubn dt la prwunn. i c r r u  
dt  ai cl gtncro humano w tnrurnrra m consranrt progreso hacia lo mclor- (1  974. 18J-,!M, 1 S i & .  
179.1 9b) La tdiciun dr Ricdrl coiiiirnc tanihidn un.1 inrercs~nrt stlraion dc rrflr\iorio dr Kani w f r c  
13 hisroiia lombddb dt SUS manurcriros no publicador en vida 

10, E n  la  primcra vtr$ibii dr la Inrtducci6n a la  Cri t t~u  drl rr:cio 117901 m K ~ n r .  1977. X. 
4U.SI  '1948. 59-64. 



rdes como las <<ideas. dc Herder. El ohjerivo es disciiar iin modelo te6- 
. rico que pueda i e r v i r  de Uhi ln  cond~ictor$> para descubrir un sentido a 
: rr.ri es d e  Id m,iratin de Iris aiiinteci~nientos: y nos permica reconsituir qiiC i es lo que realmente esti pasando en la hisroria en tarta producto de in 

acciori c01ectiv:i de ccres, al iiicnris r i  p,irtc. raciii11,iles. L a   idea* de  13 
--histori-I univers.il. r . ~  ntgn , i < i  cono uri eiiptrimrnto inrncai pdra orirn- 

\ r,irnos rn  la histori~i, similar al Lei.rdrtiiri Jt. Hobbes. Estc habia sido con- 
I ceb~do p,jrñ pens.ir el p.icaje del a e s r ~ d o  d t  nritur.ileza., Id cc~riditiiliri 5.11- 

: t.ije del hurribre, ;il -estado rcicial.. . o sea,  3 I;i \ida en zomunidnd. El 

i pnr;ldigin~ c l r  Kai~t rii cni-nhio, piir.1 pen<nr 13 rrnnsiriiin de  irna fornia 
de sacied,ld ehr,iblecid~, de 1~ que ya pdrrc .iirmpre 1d historia, hacia iin 

mundo en que re rlimine la condici~in salv.iie entre los Estados, la ame- 
naza permanente de 15 guerra. 

La I(tcr;ilrncnte <.inrencion cosmuprilii,i- (~utr11bt i r~:r l iche A b j ~ c h f )  del 
ensayo seiiñla una detin:da ubicaciiin de Kant en la rradicii in ilumlnlstd. 
muestra que las rcl3ciones intrrnacinnnler están en el ceniro del ~ n i l i s i s  
y qce ha; ~ . ~ _ - 5 p e c t i ~ d e ~ o I i r 1 c ~  -02s agora-en .&narco 
de las n i i c io~s  y requiere para su renlizacióíi obtener el derecho n la ciu- 
d iaxa-  rnundo. 

El trabajo e5ti ~irtrculadu en niievr: te,iis y SUS respectivos conientd- 
rios. E n  Ia priniers, K a n t  intrcid~ire el cnncrpto de -dispcisición natural-b 
[hrL~turdnldw) f 1974, 231 1953, 4 1 )  de un ser vivo. Como tal entiende 
todos aqtie¡los aspectos genkticamcnre programados de un organismo 
cuyo desarrollo consisre PreciTamente en su progresivo derpiieguc. Ahora 
bien, en el C U ~ ~ J  del Iiurnbrc {segunda tesis: 13s disposizicines qLie ticnei-i 
que ver con el <,USO de la razón* no puedrn alcanzar su objetivo según 
Kant en el individuo, sino en ia especie. Estc es un punto crucial de la 
argumentacibn porque !a ddisposici6n natural* a la racionalidad consiste 
en un proceso para el que: el hombre no r s r i  preparado. La ra:cín no cs 
unrifacrditad instintiva. para adquirirla es necesario pasar por iina ardua 
experiencia intersiibjeriva de socializaci6n y apreiidiza~e. Kant llama a 
ecie prncew wIlurninismoii, tkrrnino que no desipa enronces una corriente 

1 filocblica sino una fase civiliratoria por l a  que debe pasm tanm el indivi- 
1 duo como la sociedad para apropiarse de su propia razbn, de un saber 
' a c ~ r n u l a d o  y elaborado por  raciones. s. 

Al observar en la historia iin;a progresiva sendrn~ta hacia la ~ l l u s ~ r a -  
cibn*, la racionalidad es vista como fin aíin no realizado in~plicito en 
l a  definición, cn la .idea. niisrna del hombre. Anos más tarde: en 1798, 
reconoccra en la cranstormación que ha producido la Revolucidn Fran- 
cesa en la concienciu phlilicrl cl asigno histbrico* (Geschichtszei~ht?r51 que 
confirma esta tendencia (Kant, 1974, 189). 

Resulta por cierto que el diseño que la nacuralezr ha esra- 
blecido para el ser humano consista en su absoluta menesterosidad (ter- ; 

cera tesis), m SU no estar dotado ni por sus ~aracrerísticas fisicas ni ppr 
su instinto pata alcanzar su propio destino. EI hombre aparece comoaun 
animal para el que no hay un mundo prepa'iirdo de antciñano. A través :: - -  

JC arduos esfiierztis únicarnenie puede asyir:ir conio individuo nn a :ilc;iri- 
z,ir u n  fin preestablecidu pira su vida, sino ;i haccrse <adi~nolm de r l l ; ~  al 
~ontribuir  '1 erigir un ediiiciu que scrl hahitado por gcntr~cinncs fiitii- 
ras. La razón de In que h.ibla Kanr en cste contexto es prcsent,id;i como 
un,{ ,~dispn~ición tiaturai- pero rsca pensad;?, en realidad, en oposición 

Is naturaleza 

I Eii 13 CUdTt3 teris, se enciienrr.i r i  riúcieti del rbcriii->. En primer l u p r ,  
porque aqui i e  cef'ine la n ~ t u r a l e z a  hum.ina de un modu novedoso y ebsia- 
recedor en rl que se reconoce la lecturli de Hobbes y Rousse.iu. El ron- 
flicto entrr .inibcis puGci[ines es rcconcili.idri en la mtilidd en que es hrchu 
parte conscirutiva dcl hombre tnisrno, En segilndo lugar ,  porque se iritro- 
duce en el rnarc3 de la descripcirjn tt.lt.ul(ipica del problema de la historia 
iina fwma de rnccmrstfio expliiatii,ri qtir conduce A ia pliz pcir In suerra. 

L a  originalidnd del pl;inteo proviene de aplicar nl homhrc la noción 
de -.iiitagonisn:o)l, de una unid3d ~onflicrivli, toni;idn de SU iiiterprera- 
<¡un de ia dininiica de icic cuerpos en rnoviniiento sobre los oue  se cier- 
cen fuerzas opuesras. La :,ondicion hiimanü es domiriada por una-., u ISO- 
~ i a l  .i>cirlidad* (u7igr;iriF(: , C t ~ s c i / d ~ k c i t ~  q u e n t ~  riv.1. Pnr un 

I lado, una ktei-idencia acia a i n r e c r a c i o n m ~ i d a  dc una comunidad 1 
que hace posible el desarrollo de cÜs habilidades, por el otro. uca incli- 
nacion a aislarse y J hacer IJS cnms de dcuerdo a su propio arbitna. Este 
aspecto individualirca eglidntrico es cl que conduce riccrrJiiariiriitz al 
conflicto con los demis, .i los que  «no puede .coportur pero de los que  
tampoco p ~ i e d e p t c s í i i ~ d t r ~  [ K s n t ,  1974, 25). La pnrsdiijn consiste ahora 

t 
en que no es alguna forma de patriotismo o amor por la cosa pública 
sino la .discordia., no la  moralidad sino el cgoismo, el linsis de poder 
y el orgullo, los Ixctures que fomentan e l  desarrollo de los talenros y per- 
niiten al hombre superarse a si mismo al tener qilc competir y querer 
ponerse por encima de lo5 demas. Kant  parrceria hacer siivo ri punro 
de vista de ManJrvilIe srgún el cual 10s vicios privados conducen a las , 
virtudes publicas. En realidad, el conflicto que necesariamente produce ' 

la controvertida naturaleza humana sblo es positivo en la medida en que 
urge buscarlc una solucibn. Esta consiste cn encontrar un meunismo para 
dominar la   libertad salvajen: el ginero humano SE cotrstituye no al mar- 
gen sino por su3 i n ~ ~ i t u c j o ~ ~ e s  ~ o l i i ~ c l ~ .  K a z ~ t  lo exoreia en forma orovn- . -  
cativa -para vivir en sociedad el honihre iirlecesit n dniow- (1974, 1 28/46)". J T E E ~ 7 j h i a t o r i r  es el esta m----- ecirnienru Y svulusidn dc un 

I Estado (quinta y srxta tesis) que pueda imponer coercitivamenre el some- 
timiento a la ley, pero (y en esto se diferencia a su vez dc la versión de 
Hobbes) de una ~cnnst i~uc ió~  civil justa* (lbid., 27/45, Ver tambien, para 
la critica a Hobbe's, 1974, 135+1ST) .  

I La solución del *mayor problema para el género humano* no reside 

1 sin embargo en la u topta de una sociedad perfecta, dado que tambibn 

1 :. Hcrdci rtspondtii a tgto invirtiendo h frasr *El hombrc quc ntmira  n un Jmo es un mi- 
mal- [:PZO, 284). dado 9uc para tl la Iibtnad cs un don d t l a  niniiakttrl. p r r - c r t a t i l .  
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rHa, una entre otras, se encontraria amenazada por la guerra. El foco 
de la atenci6n de Kant esti dirigido a las relaciones internacionales (dp- 
rima tesis). La elirninaci6n del *estado cadtico. entre las naciones es lo 
que se presenta para la filosofía como la  meta dc la historia y como tarea 
de la ilustración (octava y novena tesis). Pero curiosamente la guerra 
adquiere en la descripcidn que hace Kant de la dinamica histdrica tam- 
bién un papel positivo, porque desencadena un mecanismo que en forma 
análoga al estado presocial geriera las condiciones de su propia anula- 
ci6n. Los efecros destructivos, las deudas que produce el armarnentismo, 
tl propio fracaso y siifrimjento, terminarán por hacer entrar en razdn 
a la raz.611 de Estado. A la libertad del arbitrio en los individuos corres- 
ponde el ejercicio dr una soberanía irrestriaa a la que tsmbiCn es nece- 
sario renunciar si es que es posible para el hombre cumplir con el plan 
iniplicito en la propia uidean de la historia. 

2)  El articulo de Kant tarnbikn redactada en 1784, Kespuesra o I*. 
pregrr~ta: iQué es E /  Jlutrrjnismo? (1977, 51-61 11958, 57-65), debe ser 
tenido en cuenta a la hora de presentar su conccpciiin de la hisrorid, si 
bien se trata, en realidad, de iin manifiesto filosdfico politico, dado que 
13 Ilustracibn representa para Kant una fase decisiva t an to  para la hisro- 
ria humana cnnio para la elaboraciiin de los elementos conceptuales que 
permiren comprenderla. 

Por lo pronto. el de Kant es un Iluminismo e11 segunda potencia por- 
que se encuentra situado histbricamente ya hacia el tina1 del periodo de 
máxima efectividad de este movimiento (y su propia obra conduce cn otra 
dirrccián) tratando de establecer con una mirada rerr,ospectiva los princi- 

[ pios de un modo de pensar que comenzb con una revcilución en la visión 
del mundo fi5ic.o y terminó con una transformación de  la sociedad. 

La defnicibn con que Kant comienza el escritu nos enfrenta a una 
nueva paradoja: ~Ilrrtnitiisniu PS Iu salid3 del hombre de una inmndltrc: 
de la que e¡ iniswo es r~sponsab le~  (lbid., 53/57]. La primera parte de 
la oracibn implica una apoteosis de la razbri. La Ilustración es conside- 
rada un2 etapa decisiva de la historia del desarrollo del individuo y d e  
la especie en la que se: consuma una ruptura con el pasado. La segu~ida 
parte es testimonio de un proftoido pesimisi~zo frefrtr? R Ia n u t z ~ t a i ~ z  
Ilrcniana. Porque, j c o m ~  puede alguien ser culpable de su propia mino- 
ria de edad si nn ts porque encuentra placer en ella? Lo que Iincc 
ec6modo- para K d n r  este tutelaje permanente es itn instinto de esciarii- 
tud que conduce a no asumir los riesgos de 15 propia responsabilidad. 
La madurez no es un Iiicro dato cro~iolbgico. rs necesario una resis- 
tencia a la propia #pereza># .cobardíab. que pioducen la tentacion de 
delegar al otras cuestiones que atañen a nuestra vida y pensamiento. Al 
dtspocismo de los tutores de todo tipo -Kan[ tiene en vista aqui princi- 
palmente a la religi6n dogml tica- corresponde el placer de una ecciavi- 
rud protegida de la mayoria (categoría en la que Kanr incluye al sexo 
femenino en su totalidad). 

El estilo de Kant es descriptivo y a la vez apelativo, lleva a cabo un 
llamamiento al lector a que se haga cargo de si mismo. La mayoda de 
rdüd de una epoca depende de la madurez de sus ciudadanos, pero cam- 
bien Iiay circunstancias que la favorecen. El punto de partida de la Ilus- 
tracidn es: *la libertad de hacer uso ptiblico* dt la razbnn (lbid., 55 i 5 9 ) .  

La distincibn entre uso .~púhlicow y *privado. de la raz6n es discuti- 
ble y tiene poco que ver con la diferencia publiculprivado tal  como se 
la entiende actualincnte: al ejercer en forma *privada. su capacidad racio- 
nal el individuo obra en el marco de las normas establecidas y se atiene 
(«debe* atenerse para Kant) a las presuipciones que van unidas a su papel 
en la sociedad; o sea: para el ciudadano, obedecer la ley; para el coldado, 
las brdenes; para el sacerdote, predicar un c~iestionamiento alguno la ensir- 
iianza bíblica, etc. 

Por un uso  público, por el contrario, entiende Kant el examen cri- 
tico de esas pautas en la medida en que se pone a consideracibn y se lleva 
a cabo ante el *mundo* (lbid., 57/61; ver Habermas, 19691, es decir, 
la opinión pública. ~i iustrac i6n~ es un programa de emancipación del 
hombre a través de su participacihn en un proceso de reflexihn {(piiblica P 

acerca de la legitimidad de normas y valores que rigen la vida (tanro 
públicn como privada). Kant esta pensando en dos fnrmas en que se juega 
lo público: la p*blicucióri y el artulisis pDblico de las ideas e71 lolfir~ro de 

l 
la utrrversidad (Kopper. 1990, 12-10). La filosofía como tal 5610 adquiere 
sentido en tanto forrna parte de este provecro de emancipacihn que tras- 
ciende el espacro académico y tierie qiie vcr con la niisma naturaleia '(pro- 
gresiva* del hombre, siempre en camino hacia su razbn, hacia su propia 
*idea... 

3 1  El tratado sotire paz pt-rpettta, suya primera edición aparccid 
en 1795, presenta en forma sucinta las ideas del último Kant sohre e1 
sentido de la historia, aunque no suele ser incluido entre sus obras sobre 
e1 tema (1977, XI, 3 93-25 1 / 1933)". 

Aqui aparece en forma mas elaborada un modclo de supeiacion del 
.estado de naruraleza B> entre los peblos, que ccintienr tina propuesta d e  
legislacibn para llevarla a cabo. A diferencia de otros proyectos simila- 
res de la epoca -corno el del abate Sarnr-Pierre, que habia sido comen- 
tado y difundido por Rousseau- a 10s que Kant mismo hacia referencia 
cn la Ideo de una Iii.~totiu ..., cn el de Kant se combina una concepcion 
negativa, hobbesiana del hombre con una confiada crerncia en el pro- 
greso de la humanidad (Fetscher, 1 975, 1 83-1 84). 

El opúsculo esrri redactado en forma de u n  tratado de paz con sus 
respectivos arriculos y comentarios, así como dos apendices sobre la rtla- 
ción entrr moral y politica. Kant desarrolla una serie de conceptos que 
ya habían sido esbozados en el escrito de 1783. Pero ahora se hace m33 

1 12. Acerra dt la  imponancia dtl rrrLarlo ha llarrnado la drencidn e1 libro Jr Sanir (1467). qut 

I sigue en esto un camino inaugurado por Inlpcri 



-
2

3
7

;
 C

C
&

3
¿

2
 

y,, 
-. ,
 

y 
;
'
b
 
=
7
;
 G

 
m

=
 
2
 

L
 - 

g
3

.:-; 2 2
7

 3
 '
 2 

a
,

-
a

3
~

2
2

*
 

C
Z

L
 ;-o,%

 2
 

=
T

+
;E

i2
;g

 
~

~
L

E
C

~
C

r
n

Ó
 

-
-

o
;

~
5

;
c

c
g

 
E

O
"

 
g

.
'

b
3

e
c

 
;
2
%
 8 

C
t

I
U

 
E

u
 

Y
 

&
, 

k
-
0

 5
4

 
2 

-
e
 z
 

.2
T

j
2

k
m

c
e

 L
-
 

. o 2 a
"

~
 

u
.
3
3
 o 

o- 
;
 2 E

I"Y
2 5 

2 2; 
-- 4, 

C
 

L
.E

T
1

 0.2 
Z'C,""'-?-c: 

m
"

 
N
 

L
g

 ,%
m

.; 
2 

:S
;z

,,;,m
o

o
 

v
 
f
J
 

u
k

$
-
 

u," 
';a

w
-y

:p
n

, 
2 z

f
 2

,s 
2
c
 

?
q

"
C

"
]

l
.

o
E

?
 

C
x

;
3

ii 
3

2
:

o
n

 
3
 

o 
rr 
:
-
 

..Y 
o
 
%
u
 

e
-

o
 
2 E 

4 
r

w
 u
 S -=

.c 
2

s "5 
g

m
$

~
u

 
u

,
 

Y
 

y
=

t
y

i
T

j
 

G
 

rJ
 

E 
u, 

G
3

 3
%
 

2
,

~
~

 
3
 
Ii 

- . . 
L
 a
 
u
 

Y
3

 9
2
 

:
 s.; 

~
.%

T
Y

 
E 

U
 

3
 

. 
?: 

?
~

-
,

E
-

c
i

*
 

* =.z 
C

e
 ;. 4

- 
5

t
-

 
E

 g 
G
 

-ü
 z 

2 
- 
7

3
w

, 
,.m

 
5

-
 

- 
z
2
 2- 

m
-
&
=
 

>; 
A

,: 
,

;
 
-
2
 

0
 
2
-
 

Y
 
3.: 

2 
p

g
:?

 
i
 ,=. 

t. 
<
-
,
y
 

2: 
2 2

4
 



D A N I E L  B R A U E R  

ha perdido vigencia. Su postulaci6n de un derecho cosmopolitas (welt- 
birgerrecbt) junto al derecho constitucional y al *de gentes. O inrerna- 
cional, o sea, de un dcrecho del ser humano en cuanto simple habitante 
del planeta, es sin d u d a  el rasgo más original de su teoria del derecho; 
a pesar dc que el concepto carece aún de un contenido preciso, Kant se 
anticipa con él a la noci6n moderna de lo que h a  adquirido rl nombre 
gen4rico de ~dcrcchos humanus*. 

Es cierto que una filosofía de la historia de este cipo resultara poco 
atractiva para  un historiador profesional. L3 hipdtesis de una predcter- 
rninacidn tdeoldgica del curso de los acontecimientos humanos es dificil 
de aceptar desde un punto de vista ernpiriw (véase Walsh, 1983). Pero 
el inrcrrsante modelo rnrch~iico que Kant ha incorporado en el finniismo 
merece ser considerado independientemente de &l. El camino hacia la paz 
ha venido acompañado en el siglo xx de una amenaza de dcstruccidn 
cada vez mayor, cuyo alcance el filhsofo de Kijnigsberg no podia imagi. 
nar. Por otro lado, el proyeao ético-normativo de la paz perpetua no 
puede ser ni coniprobadu n i  refutado empiricamcnte: 105 momentos en 
que todo parece perdido n o  son suficientes para rebatir un ideal. 

Kan t  no ha desarrollado tampoco una teoria satisfactoria de l a  his- 
toriogra8a, un afialisis de las categorías propias del saber histbrico, que 
podría haber sido parte dr la empresa critica. Pe.ro el oficio del historia- 
dor no consiste unicaniente en ofrecer un cuadro desapasionado de las 
cosas a n l  como sucedieron,, , según la célebre frase de Ranke, ya que la 
historia es una actividad const!rutiva de la culrura y su sentido reside en 
su participacihn en el proceso de  publicidad^ por el que el hombre intenta 
obtener claridad sobre si mismo. Dcsdc csta perspectiva, tambitn el his- 
toriador encontrará en el pensamiento de Kant una clave para la refie- 
xibn acerca de la trágica distancia que separa a la condicidn humana de 

III (LA DIALECTICA DE L.A HISTORIA EN HEGEL 

Resuha tentador preseiitar ahora el pciisamiento de Hegel acerca de !a 
historia -tal como lo hace Walsh (1983, 163)- como una .síntesis* 
de la teologIa histbrica de Herder y las reflexiones de Kant  sobre l a  relro- 
logia de la natura l tz~ humana. En realidad, Hegel debe rnu~f io  más a 
Kant  de lo quc a prrmera vista parece, y con razón puede hablarse, como 
hace Horstmann (Henrich-Horstmann, 1982, 56-71 ), de un -secreto kari- 
tianismom de la filosofia hegeliana de la historia. En cuanto a Herder, 
su pensamiento ha sido taii modificado que apenas puede reconocerse. 
M i s  aún, la teoría de Hegcl acerca del curso historico es francamente 
contraria a las principales tesis de Herder, y la critica que hace Hegei 
a la Escuela Histdrica del Derecho de I-lugo y Savigny, verdaderos conti- 
nuadores del pcnsainicnto de Herder, lo muestra claraniente (Brauer, 
1982,39-101). El idcal hegeliano de la «ericiJñd>, (Sirílichbnri tiene más 

que ver con una sublimacihn de la ciudad griega y con la comunidad aris- 
totklica que con el concepto de unacibn. de Herder, si hien ambos son 
descritos con metdforas orginicas. La ciega entrega herderiana del indi- 
viduo a las tradiciones y religibn de un pueblo originario representa en 
Hcgcl, en todo caso, una etapa primitiva y n o  un ideal. 

Resulta difícil caracterizar en un espacio can brtvc la concepcibn que 
tiene 1-Itge1 de la historia, porque es un tema que está cn el centro de 
su pensamiento y no solamente rn los textos en los que lo trata expltcita- 
mente. El interts por el devenir hisrdrico del hombre se muestra ya en 
los prirricros estudios juveniles sobre la Ctica del judafsmo y crisrianismo 
prinlitivos y su revolucihn del mundo profano antiguo, a la luz de, y en 
confrontacidn con, los principios de la teoria kantiaria de Ia moral y rnn 
la visi6n de Lessirig de la rnisilin hisrdrica de las religiones. Me refiero 
a los !la mados Escncos t ~ o k í ~ c o s  juteniles, redactados entre 1 793 y 1800 
(dados a conocer recitn en 19071 (Hegel, 1906). Es sabido que durante 
el periodo de preparacilin de estos escritos Hcgel dedic6 mucho tiempo 
II la lectura dc textos histdriros, desde manuales de la tpoca hasta auto- 
res como Tiacidides, Raynal, Gibbon y Mrintesquieu (Rosenkranz, 1971, 
60); pero en todo el planreo no puede dejar de reconocerse la presencia 
de Housseau, no s61o por el conuipto de *voluntad (Hyppolite. 
1968. 28-30), ella se niutstra tarnbikn en la cisidn del mundo griego y 
en el problema de la instirucionaiizaci6n de iina religiifin que corresponda 
a Id areligihn del hombre. (Fetscher, 1975, 185-1 $ 6 ) .  

Se trata d~ rrabaios qur responden al concepto de lo que se entendfa 
en cse momento por una .filosofía de la historia>), mAs qur de escritos ~ t e o -  
16gicos- [Liikhcs. 1973, 34-1591, porque Hegel no los lleva a cabo desde 
un punto de vista religioso -así, su Vida de Jesús (1795) (Hegel, 1907, 
73-136) cs una biografía laica, en la que no se mencionan ni milagros ni 
resurreccibn-. El principal proflemii que Hegel rrata de resolver en ellos 
es c6mo es posible entender que principios ético-teolhgicos puedan con- 
ducir en su realiziicirln histdrica a cuncecuencias conrrarias a las intencio- 
nes de su fundador, a uria -positividadn, e5 decir, a ritos cuyo significado 
se ha perdido y alejado de Ia vida de los hombrts -L positiiiidad de Ig 

religidn crtsttaira (1795/96) (lbid., 137-240)-. El drama de la historia se 
despliega en el contraste entre el uebpirirulb y su  destino^ -Elespíritu de¡ 
rristianismv y SU drst~no (1798/1800) (ibid., 241,342)-, dos aspectos de 
una unidad que ya a partir de entoncesno deben analizarse sepa~adamente. 

Tampoco los tempranns ensayos politicos de Hegcl pueden conside- 
rarse conio tratados puramenre tebricos sobre instituciones ideales. h a s  
hon siempre situadas en el contexto histbricci en el que siirgen y contri- 
huyen a modificar -así. sobre rodri en La constiiurión de Alemania 
(1800/1802), publicado por primera vez en 1893 (1966/1972]. 

Pero es en la obra con la que inaugura y esboza su monumrrntal sis- 
tema fiioslifico, la Fettomenologíu d ~ l  Espíritu (1 970, t, 3 / 1966) l', de 

15. Para una ;nrc~rctaciori general dr !a obra. vtasc Valir Plsin.  1971 



lSO7, donde l d  h i s t n r i ~ i d ~ d  de lo humano p ~ s ; i  J un primer pldnii. Esto 
nu significa que enconrrcrncii en eild un capítulo qiir renga por titulo algo 
a3i cc~n-iii «¡a historian. El devenir histórico aparece rcrnatizlido n i l s  bicn 
como ui1.i lirctona de id c o t ~ c r e n c i ~  o ,  en térmitiuc mas generales, como 
iinii gét:rc:s de fomias cognrtri,ii.c. 

Hrgcl drfine hacia el final del Iit ir l j  a la historia conio «el devenir qlit. 
se s,ilit+ S E  tned~diondo cotrsrKo>. (Hegel, 19?0, S90119bb. 4-7 j. Estd 
propcisicion es importante porque inriica que el hilo cunduitur piira dessi- 
frar el ientidci Jc. Ins acontecirriirncus cs en Hegrl un parcrdtyinlr cognttzvn: 
una compleja rruria J e  la evolilcion y diniimica de 11)s riiadol en  qur el 

\ liornbre etitrendr el mundo y s u  destino rn  il. Eiitirnccc, ni u ~ i ~  teulogili 
i nar~iralista comrr en Hcrdcr, ni rina tzleologin de ias disposiciones nJtura- 

les del hombre sorno en Kant. Recién en H e g t i  p e d e  hablarse con prupir- 1 dad d e  unii concepcibn idealista de la hi<r<iri-~ i n  su pleno sentido. 
Pur lo pronto, tambien ?niuntramos en Id Fenoineii~logi~i la hipáte- 

cis iir una correspondencia rnrre las fases del derarrollo del indiiiJuu 
y las de la suciedad. Lo qiie arribos procesos tienen en coinuir no es una 
jrrarqura dr: etapas predeterriiinadas biolhgicamenre. t1ege1 tiene en vista 
formas del caber, estructur.15 cognitivlis, qiie llama t,ficirrasn (GestdlterrJ. 
La razón debe, por Io tanto, entenderse en iin sentido niis amplio que 
rl que la ideiirifica con la facultad de un sujeto huinano ioJivid1i;il. Estas 
ciinfiguriiciontis racionales incluyen tarnbicn nociones acerca de 1s reali- 
dad y el jrgniiicadn de  13 existencia human,i que estin i i n p l í ~ i i , ~ ~  en 1.15 

insrirucioncs politicds, religiosas, obras de arte y maneras de prn5ar de 
iina época. Idas diversas furnias de este trpo de saber en su carácrer suprain- 
iliuidual es lo que Hegcl denomi~ia en esta obra sespiritu* !Gc.ist), un¿ 
pdabra dave de su filcisofia. El tgrrnino había sido urilirado ya por autores 
corno Montcsquieu (por ejrmpio, en la expresidn ~~espiritu de las 1eyec.j 
o Voltaire (por ejcmplo, ~eipiritum de las (<cosrutnbrer-, o de una Mna- 
ciUn») para referirse aI modo de ser de un pueblo parricular. EI vocablo 
había adquiridu así iin matiz esriticu, de algo dehnitivo -en Hegel, por 
el contrariu, designa u ~ s u j e t o  que se modifica a traves de sus fases. -- 

La hisraria de la que se.ocupa la Fenometiologi~ es la de un progre- ' ~ i v o  despliegue y surgimiento de nuevas formas de concebir la realidad 
que son luego reeniplatadas por la refuraciiin que ejercen orras sobre ellas, 
que se van considerando más adecuadas. El libro se proponc describir 
el camino de la formacion inrelecrual de un suicto que quiere ponerse 
a la altura de su propio tiempo y requiere para su aprendizaje recapitultzr 
en su mente una serie de ~expcr iencias~ ( ' E ~ ~ h r i i r z e i l )  que corresponden 
a diversas y sucesivas épocas de la historia de Id saciedad y del pensa- 
~niento del genero. Para decirlo con mayor propiedad: la escala de estss 
forrrias del sahw en que se va consiiruyendo la razbn humana misma no 
es algo quc tiene lugar en la hiscoria -el desarrollo conflictivo de la con- ! .  . 

. nencia que el hombre tiene de si y de su mundo as la iiisturia. 
: Claro que el conucimiento no csca pensado aqui reniendo en miras 
al filósofo sentado frente a su escritorio o a1 lector de un Iihru científico, 

iir ir i  ,iI hombre en siru,icioties i i r des  b is ic l s  yuc va11 desde rl simplc -ver,, . 
.i rrrier qiie g,iri;irse Iai vid.i u Jeferiderl,i, o iurii~.ir p j r re  cle iina far~iiIi:i, 
ii parrizipar e n  un inovimiciito politicu, n en un ! i t i ~  religioso, y ,  por 
~i lpi jes to ,  r,irnbii.i! daprns=ir,>, pero no 31 mrirgcri cfr rodo ello, sinti eii t.] 
nierlio d t  csre murido. 

E I ~  1111 qrrttidu estri(:t», en tarito p i - ~ d i i r - t t ~  Je 1,i acciun i-olrctiv;~ i l ~ .  
105 hurnbrc> i . 1 1  slicieci.id. el rema [~hi<:or i~  ,> es t r ~ t a d o  e11 l.) Fi-livriit.tro- 

I i i ~ i r r  dcscfc u11 drilile piltito de cirra.  E n  prinicr I i lg~r .  cn I;r 5ecLioii cirno- 
11tin.icia ( (Autu~on~icnzi .~~,  se t.ncucnrr.i ~ i r i  c;ipitul(j rleJic.id3 , 1 1  topos clii- 
r i~. l i  Jt. IJI, teiirí.is lusn.~riir:i!i~,tas: I A  tr:~nsic~bn del csrado cir n.itiirjtez.i 
.iI ehrado soci.11; 5rr. i  irii?vrnirntr que ruaniirirrriiis hrereinrntc el rr.it,l- 
iiiir~ito hege1i;ino dcl ~rtihlrmii, q u e  pciciriLimris tl.ini.ir d e l  ~otnien{.o dr 
Iii 1iictori.1,) o -10  LIS es lo mismo cri Hegrl- <,del Estrido)>; crin unn 
rtiiriirl,i rerro5prctiv:i ir la doi.trin,i kaiitiana Jrl .<.irir.isonisrnr~* d c  la n:ir u- 
rii1ez.i soii.il/ ~ilocii i l  del hunibrz.  En wgtindo I~igiir, p,icarctnos rrvi>t.i 
,r 1.1 b r ~ i l u r ~  Jenoniinada .(El rspiritii,,, en la que EIegcl se ocup~i dr  1.1 
lit~ti>ri,i iunio evolución de Id .;oc;etl,id. 

l j E n  el ultracélebrr y ciirioso i ~ p í t u l o  de la segunds rnecci9n titu- 
I,iLlo t,r\utoncinii.i v c~rFrndencia dc fn ;iurrjcuncirncia. L)oniirlacihn y ser- 
ridurrilire~~ ( l ! i r r l . ,  145- 1 Sj/ 113-I21), Hrgr j  rctoin3 el p r~b l r tna  del 
Lrzcitrtcin de u n  modo siiigular: la lucha prtsiilili.~ por los intereses c ~ o i s -  
r.i,, t. 13 búsqurd~  de piirfer es reemp1az;ida por unJ <rluchii por el resnnri- 
iiniirnto*. inrnbien u n  riiodri de conocer. un saberse eri e l  otro, r \~i rcs  
cit ,er uii yo, el horribre ha sido ya siempre un t ~ i  para el otro. Ln ~~. i~t r t i -  
concienci,i,> de la que habla Hcgtl eii este lugar rio tiene que ver dirrcrti- 
nxnre con la reflcxioii de un sujeto que se observa y analiza a si misnio. 
De 10 r.luc s r  trata es, también er7 esre caso, de un rxprriinenro mental 
sobre las crindiciones de ?a scisralidad: el yo se conctitliyr rn un conflic- 
tivo proceso de interacción -el aüntaponismo,, de 1: n.irur.ileza humana 
kanriana er hiriririzado-. La lucha por rl rcconricimientn termina en un 
fracaso, eri un2 dominacihn: del niismo inodo que  en Kanr, el tiombrc 
necesita un anio  para disciplinar su  voliintad salvaje. El seuero de la pnrn- 
driia reside en que el anio es sólo un instrunierito del esdavo para con- 
qiiirt,ir mediante la forrada transforrnacion de la naturaleza a sii propia 
n~ruraleza 1 6 .  El ideal emaricipatorio dc Ia birrgucsia ilustrada qiie gira en 
tdrnri al conceptu de atrabaioa como proceso liberador es transferido a 
las condiciones de una esc:.ivitud presocial. La esclavitiid del estado nam- 
ral, así como lo hará Iuego con la dictadura que ejercen los fundadores 
de cornunidadt.~ políticas, es legitimada por H ~ g e l  porque significa un 
primer paso para salir de la naturaleza: la violencia de la dominación 
nn se dirigt a una presunta libertad anrediluviana sino al caprichoso arbi- 
trio del hombre que se encuentra en un estadio primitivo. Si, el honihre 

16. Para una intcrprtl.ision mar derallarla del caprrulo, v i a s r  8ra i ipr .  I Y X ? . '  7 3 - 3 3  
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1 necesira un amo, pero para librarse de &I y llegar a ser amo de si mismo. 
La libcrrad no es una propiedad originaria del individuo, ella es hecha 
posible únicamente en el interior de instituciones políticas que la garan- 
tizan. En terminos de Hegel: la libertad Únicamente existe en el d e r e -  
c h o ~  17, o sea, En los leyes de una sociedad en evolucihn. La diferencia 
con Kant es que la !=d no es tratada como ndisposicidn natural., 
ella significa, mas bien, uria svperacidiz de L mtrrralezn. L3 oposicibn 
entre naturaleza e historia es un l e r t m m t e  de su pensamien- 
to, wn esto Hegel explicita una c.onclusi6n que ya estaba presente de al- 
giin modo en la noci6n kantiana de libertad (Hegel, 1970, t .  7, phr. 4;  
1975, 37). 

2) La historia propiamente dicha aparece en la Fenornettologio bajo 
el titulo uEspifitu~. Hegel hace desfilar en esta scccibn una serie de cua- 
dros histbricos sobre diferentes ripos dc sociedad. La seccibn comienza 
con la ciudad-Estado griega, luego se pasa al mundo romano, curiosa- 
mente sin que se haga referencia al cristianismo -que dempeña  un papel 
tan importante en la concepci6n hegeliana de la historia-; de ahl salta 
a considerar un período que abarca el rnediocvo y la modernidad para 
culminar en el terror de la Revoluci6n francesa; por úliimo, parece yux- 
tapontrsr una extensa subsección dedicada a analizar formas dc concien- 
cia inoral. Para comprender el sentido de esta extremadamente compleia 

, puesta cn esccna. el lector debe tener en cuenra lo siguiente. Por ~ e s p i -  
r i t u ~  Hegel entiende aqui lo que,mas adelante Ilainara -espiritu ob~rtivol>. 

i o sea, el mundo etico-politico. Esrc cs tratado en esta obra dcsdc el punto 
dc vista de la reconsrruccibn tebrica de la génesis de la cultura contem- 
porinta dc la Cpoca. con la que el individuo se copa corno un mundo 
que parecería haber existido dcsdc srernpre. La historia sirve, por lo tanto, 
como 11ustrac16n de determinadas modalidades de conciencia pública y 
moral. Pero como Hegel no desarrolla en el libro su teoria de la ética 
y las instituciones sociales, la lectura se hace ardua. 

Asi, la idenciticacion ~ P I  ciudadano griego con la comunidad política 
! dt la que forma parte sirve para ilustrar el concepto de uericidadn (Si t l -  
y k h k e i t ) ,  un todo social, natural y orgánico articuiado en costumbres y 

leyes no necesarianiente exritas que definen un modo de vida. En la 
ciudad-Estado griega sc riianifiesra una forrna de libertad muy drferente 
de la de los modernos, puesto que no tiene por centro a l  individuo sino 
a la vida puhlica y su parricipacibn en eila. Pero esta armonia de indivi- 
duo y coniunidiid es para Hegel necesariamente provisoria porque oculta 
un conflicto latente que se manifiesta en un primer estadio en la con- 
frontación entre los preceptos divinos de la piedad familiar y las leyes 

1;. Ya en su trabalo "Acerca dc les disrtnrar formas citnrificas de rretar rt Ucrrcho Narur~l ! 
<u rclncion con la  ciencis pustriw dcl Dcrcchu-. Jr IfiO2, Hcgcl Ilnrnabj Is arcnriori sohrc la equr\,iiri- 
dad de In  cxpresiun -Dc~ciho niiirrul-. dado qut por csra iilrima palabra puedc tiittndcrw ramo n a t u -  
r.ilezn animal comn iiaturalrza racinnd drl hi~rnbrc (Hegrl 1970. t. 2 ,  439 en adrlanrc). 

estatuidas por el poder estatal. Hcgel se s i n ~ c  de la tragedia (en particu- 
lar Antigona) para mostrar la igual legitimidad de las pretensiones con- 1 tradictorias de ambas partes. NO puede haber libertad Un somrrimiento i a la ley piiblica, pero esta sola no produce ni exime de la ~ r u l p a ~ } ,  de 

. la responsabilidad de la accibn. El conflicto de la ley misma fuerza al I 

ciudadano a buscar la pauta de la justicia en s i  mismo. \ 
El texto pasa a co:onhnuacibn a describir, en un capitulo dcsprapor- 

cionadamente breve, el panorama politico completameritc diferente de 
la  Roma imperial. Ahora nos enfrentamos a una multitud atornizada de 
individuos replegados en su fuero interno y s610 unidos por ef lazo exte- 
rior dc un derecho q u t  rige su vida privada. Ci  en el marco de la comuni- 
dad griega la particularidad de los individuos apenas asoniaba en su ca ra~-  
ter de miembros de la unidad natural de la f~mil ia ,  por el contrario aquí 
todos son reconocidos como iguales ante la Icy en tanro wpersorias~. El 
termino tiene en Hegel un tono peyorativo, una vida azarosa y vacía, 
una máscara que sblo indica relaciones dc propiedad (1970, t. 3, 
357 11 966,285). La palabra francesa personne ilustra bien el scn tido que 
Hegel atribuye a esta noci6n: tanto alguien que puede ser cualquiera, 
como nadie. El mundo fragmentado en una multiplicidad de individuos 
privados es para Hegel, por otra parte, una de los aspectos de un fen6- 
meno LJc dominucidn cuya contracara es el despotismo implacable de un 
individuo sobre los dernhs ( lbid, ,  358 1285). 

A partir de aqui el discurso de la Fenonienologin da un salto para 
describir algunos episodios significativos de la vida histhrica europea, 
corno la duplicidad que caracteriza la visi6n del mundo medieval. la Iliis- 
tracihn en su combate con los dogmas de la religirin y la propia apoteo- 
sis de la raz6n que conduce a la Revoluci6n y por último al terror. El 
tenia es el advenimiento de los supuestos espirituales de la civilizaci6n 
urbana-industrial moderna, que Hegel llamara mas tarde asociedad bur- 
guesa~ (bürgerlicíche Gesellschaft) ( 1  970, t. 7, 339-398 11 975,227-282). 
Una ~culturan (Bildung) del individualismo que se constituye por la cri- 
sis permanente y su ripica separacibn de lo publico y lo privado. Pero 
poco a poco, la exposición va pasando de la escena histórica a la discu- 
si6n de teorías filosbficas a, conio en el capítukt que cnncluye la seccidn. 
al examen d r  las coiitradicciones internas de ciertas actirudcs morales 
[entre eHas, la Ctica de Kanr!. 

Para quien espera un tratamiento de la historia como tal, la Frnnme- 
ttolngro resulta insatisfacroria. En ella la dcscripcibn de acontec,imientos 
o de tpocas drcisivas sr va desdibujando a favor de un complicado anh- i 

i Iisis dc mentalidades y modos de pensar. Quitas HegeI mismo no había 
quedado del todo contcnto con esta forma de tlaborar el material hist6- 
rico, porque al menos en la vcrsion definitiva de la Enciclopedia de las 
crencirls f i i o s ~ f r c ~ s  (11827, '1830) (1970, t. loJ, p3r. 413-438, 199- 

I 229), que representa el sisrema maduro ya desarrollado, a la ~Fenome- 
nologia~~, como disciplina filosrifica se le asigna la tarea mucho mls limi- 
tada de un anilisis de modos elementales del conocimiento dcl mundo 
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Verniciift) (1 970, t. 12,49/3 971, hO), Hegel arrihuye una Ibgica al cam- 
bio histdrico que impone su necesidad por encima de las intenciones de 
los protagonistas de la accibn, una nueva versidn de la teleologia anta- 
g6nica de Kant. Pero 10 que: guia el curso del acontecer no es tn il un 
implacable *destino., o la insondable sabiduría de la ~providenciao. aun 
la *raz,linw ts una palabra vacia (Ibid., 28/44). Estas caregorias son sin- 
tomas de una conciencia que no sr reconoce a si misma. drsignan fases 
del desarrollo histhrico que es necesario entender. Lo que se oculta detrAs 
de todo esto es el hombre misnio que se proyecta en ellas y no ha recoIio- 
cid0 aún su autonomia. La racionalidad de los acontecimientos del pasado 
adquiere asi un doble sentido. Por un lado, la hístorimcidn de la razbn 
conducr a la tarea de descifrar e\ contenido racional del mito, la expre- 
si&n estética o la krepresentacibnb religiosa. l'or el otro, a inrrrprerar el 
devenir humano como el de un sujeto en mndiciones de .hacer* la iiisro- 
ria, es decir, de adecuar la realidad política a la urazbnr. 

Hegel lleva a cabo un anslisis del fenilir~itno histórico en tres niveles. 
Parte de la uivenc~a conremporanea de la hi~toricidad romo un procesesu 
irreversible a la vez dtstructivo y renovador. El segundo ecrrato estb m s -  

tituido por la histonogrdfi~ que arranca los datos empiriws de1 flujo tem- 
poral y los preserva para la memoria como u n  todo coherente en la narra- 
cibn; por último, la kistona Jilnsdficn reexamina los ücontecimientos del 
pasado y busca en ellos su conrribuci6n a la emancipacicin de la especie 
(lbid., 1 1-33131-47). En la elaboración dr esta visi6n filosofica de la his- 
torta confluyen la teoría del Estiido crin el esquema d t  la evolucihn dc 
In conciencia. 

Antes de  exponrr la marcha de la historia misma. Hegel presenta su 
escenario geográfico. Alli sc encuentra uno de los capitulas m i i  polémi- 
cos de su construtcíciiin de la trama histiiricn: su tratamiento del muevo 

] mundo.. E n  el se esrablece taxativarncnte la -debilidad* e .inferioridad. 
i tanto de la naturaleza animal como human~ de Amtrica. Es cierto que 
1 Hcgel repite con ello un lugar cornún de la t p o c ~  basado en pésima intor- 

niacidn y prejuicios -una irndpen slrnilar se encuentra también en  Kanr  
(Iliid., 107-1 14 1 105-1 10 lY)-. Frente a su descripcicin de la nnruralcza 
Americana, su colega en la universidad de Berlín, Alexander von Hum- 

, boldt, no Iiabria podido sino sonreír. Pero también cs cierto que iodo 
I esro encajaba muy bien para esr ru i r  nucvamcnre con mrilios empíricos 

la fábula del buen salvale: y criticar asi la condición dcl hombre en el estado 
de naturaleza, para la que Amtrica senria de arsenal de ejemplos. En la 
vcrsibn de Hcgel, ArnCrica es un miindo surgido tardíamente al igual que 
Oceanin, SUS h~bitantes no llegaron a desarrollar culturas signii~cativas 
y se mostraron fdcil presa de los conquistadcires. Su endeblez llega Iiasta 
el extremo de que en cierias rcfiiones los jesiiiras deban recordarlts a los 
indicios, niediantcr el tañer de una campana a mrdianochc, el cumpli- 

19. Parn la ~ i s i h n  hgcli.inr dt Amtr ica  rcrulca indtspensalile Grrbi, I ? P Z .  5'7.558. whrc Knnt: 
4 14-4!2. Crinriiltar innibiin a r t i ~ ~ l o  de anega de 1928- *Hepl) 4incriw.. , en Clrtqa. 1972. 15-33. 

miento de sus deberes maritales (1 970, t. 12. 108 / 1971, 106), La debi- 
lidad congenira y la indolencia de los precolombinos ha hecho necesaria 
la importación de d<negrns~, m i s  aptos para el trabajo y más receptivos 
Dara la culrura. El americano no conoció ni el cotiallo ni e1 hierro. ins- 

A murnenros uabsolutos* para fundar un *poder* (no se menciona en cam- 
bio la ausencia de la rueda, que hace más adinirables aún sus consauc- 
ciones). La historia americana rs sdo un anexo dc la europea, ni el 
Descubrimiento ni la poblaridn indígena parecen tener cabida en la ~ h i s -  
toria mundialu. Lo que falta en el indiu es el sentido de udignidads y 
uorgullon (Selbsgefubl) que caracteriza al europeo y sus habilidades. En 
todo c.aso, la dialktica del amo y el esclavo furiciona s6io en Europa. 

La segunda parte del capitulo es mhs interesante. Hegel constata en 
eHa un ~asonibroso contraste* entre el norte y el sur. Mientras que PI 
primero fue .icolonizado~ por indusrriosas protestantes, que buscaron 
allí refugio de las guerras religiosas europeas, el sur fue  conquistado^^ 
para ser dominado y expoliado; su poblaú6n es catdlica. En el norre se 
ha formado una ~wnsritucibn repuhlicanah que se mantiene merced a 
la valvula de escape que  representa la disponibilidad de tierras: u... si 
los bosques germi~iicos hubiesen existido aún, no re habría producido 
la Revoluci6n francesa. (Ibtd., 1 1 3 / 109). Al igual que Kant, Hegel no 
vio el futuro hisi6rico de la democracia. (La ocupacidn completa del terri- 
torio y el consiguiente surgimiento de c~nflictos sociales traeria consigo 
la necesidad de establecer una monarquía? Mientras tanto, en el sur  se 
hacen y deshacen las repúblicas basadas e n  el poder militar. Hrgcl men- 
ciona una posible confrontacibn entre el norte y el sur, y declara a Anik- 
rica en general continente del -tfutliro* (Ibid., 1 1411 10). 

i Volvamos al modo en que Hegel considera el contiriuo histórico. La 
divisihn en épocas es parecida a la de Herdcr, y también, hasta cierto 
punto, la analogia de Ids edades -aunque Hegel sitúa a la vejez de la 
humanidad en el m u n d o  gcrnianico* (ILid., 133-141 /126-131). Se trata 
dc cuatro grandcs periodos que pueden caracterizarse esquematicamente 
del siguirnte modo. 

El pcimcro, el .mundo orienral* (nuevo respecto de la Fenonrenolo- 
giá), representa para la historia lo que el capitulo sobre *dominaci&n y 
rervidumbre~ para el pasaje del hombre salvaje al  estado civil, es decir, 
la transicibn de la prehistoria a la historia que tiene lugar en la forma- 
cid11 de los grandes imperios asiiticos. Teocracia, patrjarcalismo y des- 
potismo son las formas politicas can que se nos presentan estas civiliza- 
ciones (China, India, Persia, Asiria, etc.); en ellas se produce el despenar 
del hoinbre y su paulatina separacidn de la naturaleza, cal es el sentido 
de sus instituciones politicas, de sus dioses y monumentos. La segunda 
Cpoca corresponde al urnundo griego. (La transición a él se consuma eii 

el imperio persa, en el que Hegel incluye a persas, sirios, iudioc: y egip- 
cios). Al igual que Herder, ve er! la fornia de vida de los griegos la edad 
juvenil de la humanidad. Una armonia enrrc individuo y comunidad que 
no volver. a repetirse ;amas y hace posible la democracia. E11 e! trara- 
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chazo de la propuesra kantiana tiene otros motivos, además de su esccp- 
ticismo frente a las posibilidades de ponerla en prdctica. En la confron- 
tacidn btlica externa ve un factor de renovacibn de la vida politica interna 

. -quizds uno de los supuestos thtitos de su filosofia optimista (o  si se 
quiere, ingenua) de la historia es que a la larga siempre triunfa el Estado 
que representa el principio superior. 

Hay, por otro Iado, pocas pero significativas alusiones a problemas 
con que debe enfrenúrrs~ elfirturo que indican que, a pesar de las apa- 
riencias, el sistema no es tan cerrado como parece. Por lo pronto, la con- 
ciencia dc que toda filosofia es wsu tiempo captado en pensamientos. 
(1970, t .  7, 2611975, 241, y, por lo tanto, necesariamente limitada rn 
su perspectiva. Adernds, como hemos visto, el posible conflicto conti- 
nental amcricano, la creciente polarizacidn de 13 =sociedad civil. (Ibid., 
par. 245,3901273) o por último, como en este capitulo final de las Lec- 
ciones, la incertidumbre que crea para la instinicionalizaci61i politica tina 
lucha dcsgastante entre el partido oficial y la oposicidn ( f 970, t. 12, 
534-535/469). Todo esto hace muy probable que Hegel haya obrado 
consecuentemente al limitar la teoria de la historia a la rcconstrucci6n 
del pasado, sin que esto implique que el tiempo haya terminado. 

Volvamos ahora al tema dc la Última parte de las Lecciones: la Revo- 
lucibn, Si bien tl capitulo contiene una serie de criticas al  formalismo^ 
dc la razbn ilustrada en general y a la fundarnentación liheral-contrac- 
curalista del poder político, Hegel proclama la vigencia incondicional del 
nuevo principio, lo necesidad de legitimar nnte id roz672 toda fomin de 
organixcioti y poder e s m a l :  

La idea, el cunctpro de derccho, se hizu valer de utia [t iutna] ve;, y contra esto 
e l  viejo esqucnia de la injusticia nri pudo ofrecer resisrenci~. Se cstablccil ahora 
una constitución con la idea del derecho j- en adelante todo se basará en clIa. Dtsde  
que el sol está cn el firmamento los plaiieias giran alrededor dc c1, nurica se había 
visto que el hombre se pusiear de cabcza, es decir (apoyado) sobre su idea, y cons- 
truyese la realidad de acuerdo a ella (Ibid . ,  529/464). 

La Reforma -sobrwalorada en sus efectos F O ~ ~ ~ ~ C O S -  es interpretada 
rcrrospcctivamcnte conio la anticipacidn de un cambio d t  mentalidad que 
obedtct a la misma intención y converge al mismo resultado -la irrup- 
ci6n de la Rcvolucion parece quedar-así reservada a 105 paises católicos-. 

Hcgel retorna de la Fenorneirologia su análisis polirico de1 .terror. 
y remite a la teoría del Estado que desarrollara de acuerdo al n u e w  prin- 
cipio en la Filosofi del Jcrccho. 

LA filosofia hcgeliana de la historia no es, por cierto, la de un .]¡be- 
r d r ,  SU critica al individualisnio, que está en el punto de partida de las 
concc ciones iusnaturalistas modernas, estl enraizada tori una visión de 
una 11 ,E errad que acoge en si el iiiterks parricular pero comienza donde 
Cste termina. La raz6n de ello es que, a sus ojos, una sociedad baiada 

\ iinicamente en el beneficio personal se aurodestrupe porque produce des- 
/ igualdad generalimda y el interés general es usurpado por el de unos pocos. 
1 

Por el contrario, un Estado que no tuviese su fuente de legiti~nación en 
la conviccidn e interks de sus ciudadanos conduce o al dcspotisrno o, si 
se pretende instaurar la «voluntad general., al #terror., Su teoria de la 
*monarquía coiistitucionals, más dlA de sus aspectos obsoleros, está dise- 
ñada para hacer vigentes (y en modo alguno para negar) los mismos prin- 
cipios que la Rcvolucihn no logrd institucionalizar de modo verdadero. 
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1.X FI1,OSOFIA PC_)STIDE.4LIS7A (MATE RIALISTA) 
DE. LA HISTORIA 

l'arü entender cah;ilniente la curicepzion tn;ltcrialista de la h i s ro r i~  Jeski- 
rrrillrircnius csa ~nricepcirh cotejindolli con la ct)ncepcii~n idealisrd de 
la historia. Ello es sumaniciitc importdrite por cu:irito hay tkrniinos cumu- 
ries cnrre ambas concepciones, los cualcs, sin embargo, adquieren signi- 
ficaciones dijerentes. 

El termino ~ d i a l P c t i c o i ~  es uno de ellcis. La iilosofia de HegeI es deno- 
rriinad~ por 8 mismo especulativa o dialéctic;i. Ante todo, Hcgel es pro- 
fundamente anrimaterialista y antiempirista y ello porque, según él, ((el 
empirisnio cs una doctrina de servidumbre y no de libertado (Hegel, 1970, 
11 1). El pensamiento, en cuanto toma su contcnido de la experiencia, 
no es libre, está determinado, de allí el rechazo de la teoría del conoci- 
niiento kantiano y su admiracidn por su teoría moral. En esta úlrirna Kant 
se refiere a la autonomía y a la libertad del pensamiento, es decir, el pen- 
samiento no debe regirse por la experiencia sensible, sino, por el contra- 
~ i o ,  debe hacer que la experiencia sensible se somera al pensamiento. Kant 
no cumplió su programa. Hegel se propondrá perfeccionar al kantismo. 

2C6mo poder lograrlo? ~ C d m o  poder derivar codos los contenidos, 
todas Ias determinaciones del pensamiento mismo, sin acudir a nada 
externo? Para ello Hegel utilizará la dialéctica. Ciencia y dialkctica son 

, equivalentes, pues ((la verdadera ciencia consiste en la derivaci6n de su 
contenido coral a partir del simple concepto (de lo contrario una ciencia 
no merece, por 10 menos, el nombre de una ciencia filosiifica). (Hegel, 
1976,284). El procedimiento para derivar e1 contenido a partir del con- 
cepto es hacer que la unidad (A) contenga a su negacidn (no-A). De allí 
el empeño de Hegel en la critica a la identidad abstracta. No-A está con- 

1 tenido en A, en Ia unidad. En la Ciencia de 1'1 lógicu las distintas no-A 
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