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Al final de su vida, en los escritos nacidos al margen de una
memorable conferencia en Praga sabre La crisis de las ciencias europeas
y la ienotnenologia trascendental (1936), observa Husserl, recogiendo
el hila de sus trabajos sobre Experiencia y]uicio (textos de los afios 20,
recogidos, ordenados y editados por Ludwig Landgrebe en 1939), que
la "idealizaci6n" del concepto de experiencia implicit a en la metodologia
de las ciencias exactas y naturales, sofoca la experiencia originaria del
mundo; la cual, en cuanto a experiencia, es anterior a la idealizaci6n.
En la evoluci6n de su pensamiento, esta comprobaci6n es el motivo
central de su giro hacia la historia, que inicia en sus reflexiones sabre
la genealogia de la 16gica y de la experiencia, y a la que da perfil y
transparencia en su conferencia de Praga 1. La situaci6n intelectual de
Husser! en este respecto no es (mica 0 excepcionaI. Toda la filosofia
del siglo XIX y comienzos del presente, ha dado el mismo 0 semejante

1 Una explicita exposrcion de este giro, que para el caso de estas lineas solo im-
porta indicar, se encuentra en LUDWIG LANDGREBE, Der Weg der Phiinomenologie. Gii-
tersloh, 1963, p. 41 y ss., esp. p. 48.
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giro, y bastaria citar ejemplarmente a Hermann Cohen y a Paul Natorp,
quienes parten del problema de la experiencia en su dimension cienti-
fica, y concluyen en una confesion historica : en Cohen es la Religion
de la razon desde las fuentes del judaismo, en donde formula expresa-
mente la idea central del "set-con" del hombre, es decir, del hombre en
comunidad, del homo religioso y politico, y en Natorp son sus esfuerzos
de fundarnentacion de una pedagogia social, a partir de su experiencia
nacional e historica, por no mencionar una de sus obras postumas, la
Sistematica Eilosoiice (editada tan solo en 1958), de estructura tan
significativa en la evolucion de su pensamiento. Paradojicamente, tanto
Cohen como Natorp y Husserl, ajenos al pensamiento de Hegel y a veces
expresamente opuestos a el, al dar este giro hacia 10 historico tornan
el camino evolutivo dialectico trazado por aquel y sin el mismo rigor,
ni la misma finura, ni la misma honda y audaz fuerza especulativa,
coinciden, sin embargo, en la elaboracion de un esquema de la evolucion
del espiritu, que bien podria pensarse como el reflejo de la marcha
triadica y totalizadora que esboz6 Hegel en sus lecciones sobre la fila-
sofia de la historia universal.

La comprobaci6n historiografica de estos giros no tiene simple
interes biografico 0 doxografico. Significa, mas bien, desde el punta de
vista de una "sistematica" de la filosofia (que Natorp ejemplariza casi
arquetipicarnente en la obra p6sturna ya citada), la prueba concreta
que da esta en su marcha de que su propia substancia es la historia, y
de que el ignorarla obliga al pensamiento a volver a ella, si como en el
caso de los mas grandes fil6sofos como Platen, Arist6teles y Hegel, no'
ha servido de punta de partida. Con otras palabras: toda meditaci6n
sobre el ser puro, sobre las relaciones de sujeto y objeto, sobre la
teoria del conocimiento en general, sobre las categorias y las regiones
de la realidad, etc., 0 tiene una referencia mediata con la realidad
hist6rica 0, de otro modo, el curso mismo de la meditacion, de ser
rigurosa, obliga a llegar a esa referencia. Esta referencia mediata a la
realidad hist6rica se concreta inmediatamente en una experiencia po-
litica en su sentido mas amplio. En las conferencias de Husser! en
Praga, por ejemplo, se percibe con toda claridad la angustia del fil6sofo
ante el avance tragic6mico del nacionalsocialismo, y hasta cabria pensar
que fueron los acontecimientos politicos, a partir de 1933, los que irn-
pulsaron al fenomen6logo a dar un saIto en el desarrollo de su pensa-
miento y a meditar sobre las relaciones entre las ciencias europeas y la
"humanidad europea" y a darle, por primera vez en toda su obra con
tone patetico, a la fenornenologia trascendental la misi6n de rescatar
y conservar esa "humanidad" y salvarla de la barbarie que politica-
mente estaba experimentando. Tarnbien en Arist6teles una experiencia
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politica -Ia de su actividad como maestro de Alejandro-s- coincide
con 1a epoca en la que el se deslinda de Platen y parece haber sido la
que 10encaminaba paulatinamente a 1a elaboracion de sus fundamentos
especulativos especificos y, mas tarde, a sus investigaciones ernpiricas,
entre las cua!es las hist6ricas y politicas ocupan el primer lugar. Pero
en pocos fil6sofos es tan clara la huella de la experiencia politica con-
creta como en Hegel.

Mas aun: la huella de esa experiencia politica concreta no se
aprecia solamente en el sistema de Hegel, sino llega a penetrar y a
determinar las diversas imageries que se han dibujado de el a 10 largo
de la investigaci6n historico-filosofica sobre el gran idealista. ASl, por
ejernplo, desde Dilthey hasta Theodor Haering y Hermann Glockner,
siguiendo un esquema dual difundido por la "izquierda" hegeliana, es
a saber, el de un Hegel esoterico, ateo y revolucionario, y el de un
Hegel exoterico, no ateo y acomodado a la reacci6n de Prusia, se ha
considerado a Hegel como a un sistematico puro esencial y un pensador
politico ocasional-un pequefio burgues, un citoyen post-napoleonico-c-,
es decir, se 10 ha convertido en el ideal politico del profesor aleman
de una determinada epoca, caracterizada por 1a sumision academics
a la autoridad y par la tacita elaboracion de una "cientificidad", que
no es otra cosa, como toda modern a pretension de sernejante postulado
en las actuales filosofias, que la estatica defensa del status quo. Por ese
camino se abrieron las puertas al nacionalsocialismo, y fue necesaria la
experiencia hist6rico-politica de esa revoluci6n del romanticismo social
y su consecuencia en la investigacion hegeliana, esto es, la explotacion
del supuesto "totalitarismo" hegeliano como justificacion teorica de la
barbarie, para que los mas afectados por ella volvieran a plantear el
problema de la filosofia hege1iana en su totalidad, y esbozaran, a partir
de sus resultados, una imagen mas nueva y mas exacta de su pensa-
miento. No es casual, por 10 tanto, que fueran los emigrados Eric Weil
y Herbert Marcuse, y en Francia, por solo citar algunos ejemplos,
A. Kojeve 2 uno de los inspiradores intelectuales de la Resistence, quie-
nes sentaron las bases de esa nueva imagen, en la cual la preocupacion
politica de Hegel y los escritos en los que la expres6, se valoran no cerno
inesencial episodio de su biografia filos6fica, sino como substancia y
elemento indispensable de su pensamiento. Asi se pudo lIegar a esta-
blecer un paralelismo entre los escritos politicos en su evoluci6n y la
evolucion de su sistema en reciproca influencia, hasta el punto de que

2 V. HERBERT l'.IlARCUSE, Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social
Theory, New York, Humanities Press, 1941 (2" ed. Ebendax, 1954). ERIC WEIL, Hegel
et I'Etat, Paris, Vrin, 1950. ALEXANDRE KOJEVE, Introduction a la lecture de Hegel.
(1933-1939), ed. por Raymond Queneau, Paris, Gallirnard, 1947.
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se ha afirmado que "no hay una segunda filosofia que sea tanto y hasta
en sus mas internos irnpulsos filosofia de la revolucion (francesa)
como la de Hegel" 3 0, con tesis complernentaria que "para no sacri-
ficar la filosofia al desafio de la revolucion, Hegel elevo la revoluci6n
a principio de su filosofia" 4.

La nueva imagen no solamente desplaz6 los acentos de la imagen
anterior, en la que paradojicarnente coincidian, desde su perspectiva,
un Lenin y uno de los fi16sofosdel nacionalsocialismo, Julius Binder; no
solo, pues, llam6 la atencion --como 10 habia dicho Marx explicita-
mente- sobre el valor central de la Fenotnenologia del Espiritu, que
habia sido desatendida en favor de Ia Logica, sino que destruy6 Ia
leyenda del Hegel totalitario y reaccionario, y fue acercandose cada
vez mas a Marx, el cual, par su parte, aparecio bajo diferente luz, dando
impulso al "neohegelianismo" actual que se cruza con el existencialismo
en Sartre y, parcialmente, en Merleau-Ponty, con el "materialismo tras-
cendental" de Ernst Bloch, que sigue su propio camino en Ia ''teoria
critica de la sociedad" de Max Horkheirner y Theodor W. Adorno, y
que aparece en el horizonte de la evoluci6n del pensamiento de Heideg-
ger, especialmente, en su Carta sobre el humanismo, en Identidad y
Diferencia, en Fundamentos del pensar y en Hegel y los griegos. Es
decir, que es el Hegel "politico" el que renace en la discusi6n de Ia
filosofia actual, a la cual el impulsa: " ... ningun futuro negara a Hegel"
(Bloch) ..

Y aun seria posible afirmar que fue la experiencia de la segunda
guerra mundial la que abri6 12.S puertas a un renacimiento hegeliano
como el actual y a una revision de su imagen decimon6nica, no solo
como pensador politico sino como fil6sofo sistematico, de amplias con-
secuencias para el pensamiento del presente, esto es,_para su mas en-
carnizado critico: el neopositivismo; y que ha sido ese redescubrimiento
de un Hegel mas autentico y mas fiel a la figura hist6rica el que ha
sumido a la filosofia en la actual situaci6n, en la que la huida de la
historia, caracteristica de la progresiva tecnocracia, se refugia en los
diversos positivismos, y en la que la apertura hacia la historia se con-
creta y se formula en una verdadera crisis de la filosofia, entendida
esta como necesidad de revisar sus propios supuestos, a partir de la
exigencia presente de una critica de 10 establecido como funci6n es-
pecifica del pensamiento.

• JOACHIM RITTER, Hegel und die Franzosische Revolution. (1957). 2'" ed. Frank.
furt/Main, 1965, p. 18.

• JURGEN HABERMAS, "Hegels Kritik der Franzosischen Revolution" (1962), en
Theorie und P,-axis, Neuwied/Rh. & Berlin, 1963, p. 89.
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Sin embargo, cque quiere decir "experiencia" y, especificamente,
"experiencia" historica 0 politica? cSe trata, acaso, de una experiencia
biografica, de "vivencias", como diria un orteguiano, de las transform a-
ciones personales sufridas por el contacto con determinados aconteci-
mientos? cO se trata mas bien de la necesaria correlacion de un pensa-
miento can la realidad histories en la cual se forma, de la "posicion
del pensar frente a la realidad", como dice Hegel? Este escribio que la
"filosofia es la epoca aprehendida en pensamiento". El punta de par~
tida, pues, para determinar el concepto de la experiencia de la epoca
o experiencia histories es el pensamiento. En Hegel esto quiere decir:
el pensamiento de 10 pens ado. Cualquiera que sea la interpretaci6n que
pueda darse, en otro contexto, a esta concepci6n, el hecho es que para
Hegel este pensamiento de 10 pensado como transposici6n en conceptos
de la epoca y como elemento de expresi6n de la misma, es lo que
constituye la experiencia. No otro es el pensamiento central de la
Fenotnenologie del Espiritu, que el resume al asegurar que esta es "Ia
ciencia de la experiencia de la conciencia", es decir, de la experiencia
que tiene y hace la conciencia, y que en cuanto tal, es pensar de 10
pensado.

Hegel dice: "experiencia de la conciencia", y entiende experiencia
en su sentido etimologico, esto es, como camino que recorre la con-
ciencia y que a la vez va transforrnandose a medida que tiene lugar el
recorrido. Al cabo, la reciprocidad de condicionamientos entre la con-
ciencia y la experiencia, concluye en la identidad entre experiencia y
conciencia, y eso es 10 que da a entender el genitivo experiencia de la
conciencia (gen. subj, y obj.). Y en cuanto la ciencia es, en virtud
justamente de la experiencia que hace, pensar de 10 pensado, de 10
que ha sido en general, y de 10 que ha sido en el recorrido de la con-
ciencia, la identidad de conciencia y experiencia, puede formularse como
identidad de experiencia e historia. Desde esta perspectiva, la expe-
riencia de la conciencia es conocimiento hist6rico; pero en virtud de tal
identidad, 10 historico, en cuanto conocido, no es solamente conoci-
miento, conciencia, sino que, a su vez, el supuesto del conocimiento es
la historicidad.

Esta historicidad se present a a Hegel en la forma concreta de su
epoca y de las fuerzas que la configuraron: Ilustraci6n, Teologia en
proceso de secularizaci6n y Revoluci6n Francesa, esto es, los tres mo-
mentos de la raz6n en relaci6n de entendimiento, 0 sea, como principios
de escisi6n (Ilustraci6n y Teologia) y de primera unificaci6n racional
(Revolucion Francesa). A los primeros se refiere en su prirnera publi-
cacion sabre la Diferencia de los sistemas de filosofia de Fichte y
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Schelling (1801), en cuya introducci6n Hegel expone los motivos y la
necesidad de la filosofia, a partir precisamente de la situaci6n histories,
Sabre la Revoluci6n Francesa no solo quedan sus manifestaciones jaeo-
binas de los Escritos teologicos de juventud, sino en la tesis de Haber-
mas, el principio de su filosofia.

Esta experiencia no se reduce a la casualidad de Ia epoca en Ia
que Hegel la tuvo. Mas bien es esta el punta de partida 0 el horizonte
de una experiencia que sobrepasa el limite temporal del momenta para
ser realmente histories 0 experiencia del espiritu, EI punta desde el
cual el filosofo comprende y situa la experiencia del espiritu 0 los mo-
mentos de ella, es el aqui y el ahora de su propia situacion. Pero como
todo aqui y ahora, que es casual, por exigencia interna del pensar, esta
dejar de ser casual en el momento en el que la conciencia hace su reco-
rrido, y se incorpora en el curso total, e incorpora asi al sujeto de la
experiencia: "Por 10 que toea al individuo, cada uno es simplemente
hijo de su tiempo; y as! tarnbien la filosofia es su epoce aprehendida en
pensetnienio. Es necio pensar que alguna filosofia pueda sobrepasar su
rnundo ... " r.. A la vez, solo desde esa totalidad cabe comprender en
su autentica dimensi6n mornentanea el aqui y el ahora, es decir, cabe
reconocerla realmente, y esto quiere decir a su vez, hist6ricamente.

Se apunto que la forma en la que se presenta la historicidad de 10
real en Hegel fueron la Ilustraci6n, la Teologia en proceso de seculari-
zaci6n 0, mas exactamente, la Reforma protestante en sus consecuen-
cias y la Revolucicn Franeesa. Aunque las tres fuerzas de la epoca
constituyeron adernas elementos de la formacion personal de Hegel, este
no las interpreta desde su cultura personal, sino mas bien desde si mis-
mas en su configuracion objetiva, las eleva "a la forma cientifica del
sistema", como escribi6 en carta a Schelling sobre el desarrollo de su
propio pensamiento.

Historicamente la Ilustraci6n significo la mayoria de edad del hom-
bre y Ia Iiberacion del mismo de los dogmas de la fe. Pero a su vez,
esa Iiberacion vino acompafiada de un intento de extender los cono-
cimientos como el desarrollo del poder del hombre liberado; un intento
que se cristalizo en la idea de una cultura universal, de una "eneiclope-
dia": "El impulso de totalidad se manifiesta en el impulso hacia la
exhaustividad de los conocimientos" 6. Fue la obra del entendimiento

5 HEGEL, Rechtsphilosophie, prologo, ed. Glockner, p. 35.

• Sobre la i1ustraci6n, especialmente: Ditierenz des Fichteschen und Schelling.chen
System. der Philosophie etc. (1801). Ed. Glockner, t. 1, p. 39 y s. y Hegel» Theola-
gische [ugendschritten, ed, Nohl (1907), fragmentos sobre Volksreligion und Christentum,
passim, p. ej., p. 15 y s. Ademas, en relacion con la religion: G1:JUbenund Wissen, ed.
Glockner, t. 1, p. 284 y SS. Y 10 discusion de la Ilustracion en la Fenomenologia del
Espiritu, ed. Hoffmeister, pp. 385 a 420.
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que, segun su naturaleza, no posee la facultad de unificar, sino de fijar
contraposiciones irreconciliables que se van aumentando en la medida
en que se tiende a la exhaustividad de los conocimientos. En virtud de
su origen, la Ilustracion supuso una humanidad esclavizada anterior a
la epoca de su luz liberadora, es decir, creo una contraposicion, Es la
misma que aparece en las formulas de fe y saber, sentimiento y enten-
dimiento, sujeto-objeto. Y si, por una parte, la Ilustracion fue positiva-
mente la aurora de la hum anidad emancipada, por otra significo la
fijacion de contraposiciones, con 10 cual destruy6 la armonia originaria
y "substancial" -como dice el joven Hegel-, en que consiste esen-
cialmente la vida del espiritu, Sin negar la legitimidad filosofica de la
Ilustraci6n -ni cabe en ella pura negacion de un momenta de la
marcha del espiritu-, perc tarnbien sin querer volver a una "nueva
Edad Media" 0 a una restauraci6n de cualquier agresivo romanticismo
sentimental-sacra, al criticar al Siglo de las Luces Hegel comprueba que
su obra, esto es, la de la fijaci6n de opuestos como contraposicioues
irreconciliables es la "escision", el "destrozo". Solo que esta "escision'
es "la fuente del menester de la filosofia", y cabria concluir -como 10
hizo Hegel en sus Lecciones de historia de 1a filosofia- que con la
Ilustraci6n se inaugura el movimiento que lleva a la filosofia a que
abandone el sentimentalismo teologico y se convierta en saber real, a
que reasuma el pensar de los griegos tras el parente sis en el que los
hombres "habian aderezado un cielo con amplios reinos de pensamientos
e imageries. El significado de todo 10 que es se encontraba en el hilillo
de luz por el cual aquello se encontraba ligado al cielo..."; el parentesis,
pues, en el que "se busca edificacion", en el que "Ia variedad terrenal
de la existencia y del pensamiento se oculta y envuelve en niebla" y en
el "que se pide el indeterminado gozo de una indeterminada divinidad",
en el que, quien tal pide, "podra facilmente inventarselo ilusoriamente".
''La filosofia -en cambia-- debera guardarse de ser edificante" 7. En
la legitimacion de la Ilustraci6n, por encima de su critica a la fijacion
de irreconciliables (el aspecto positivo de esa escisi6n es la necesidad
de filosofia), Hegel precisa su critica a la Teologia luterana -0 mas
exactamente: al Cristianisma-- iniciada en sus Escritos teologicos de
juventud, y que se mantiene subterranea, aunque modificada en sus

. matices, a 10 largo de toda su obra, hasta llegar a sus Lecciones sobre
filosofia de 1a historia universal 8.

7 Phiinomenologie des Geiste., ed. Hoffmeister, p. 14.
• EI jacobino Hegel, p. ej., en su fragmento sobre la Positividad de la religion

cri.tiana (Hegel. theologische Jugendsc1uiften, p. 140) critica al catolicismo de los con-
quistadores espafioles en America: "Poniendo al frente la Cruz, los espafioles asesinaron
generaciones enteras en America"; critics que, mas detalladamente, vuelve a encontrarse
en la parte sobre America hispana de las citadas lecciones sobre filosofia de la historia,
ed. Glockner, t. 11, p. 125 y ss.
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Si la Ilustracion se cristaliza en una idea de la cultura cuya subs-
tancia es la "escision", la teologia del Iuteranisrno (el Cristianismo, en
general) sufre un proceso semejante al de la escision: el de la "positi-
visacion", el de su conversion en un codigo de moral sin autentico so-
porte en el sentimiento religioso, en una hipocrita legislacion no escrita,
y a sus representantes se referia en cartas a Schelling diciendo que era
necesario combatirlos "con latigo y cauterizacion", La escision no es
aqui, como en la cultura, la de la contra posicion fija entre sentimiento
y entendimiento, entre fe y saber, sino entre religion y moral, entre
religion e individuo. La religion se refugia en los manuales de teologia
y apologetica, se extrafia y se divorcia de su fuente viva. Por su parte,
Ilustracion y luteranismo en su forma "escindente" encuentran su ex-
presion en el estado politico del Absolutismo, que no en vano surge
teoricamente de las primeras investigaciones sobre el derecho natural
de los ilustrados. En Alemania, esta forma del Absolutismo -condicio-
nada por el interes tactico-politico de los principes y la Iglesia- se
manifiesta en la Hamada "Kleinstaatrei", es decir, en la terca censer-
vacion, por los principes y su alianza con la Iglesia, de una pluralidad
de pequefios Estados alemanes, interiormente destrozados por las luchas
de los senores contra las modestas ambiciones populares de sus "par-
lamentos corporativos" (Stande ) y por su extrafiamiento de su apoyo
popular. Tal era el caso tipico en Wiirttenberg, el Estado patria de Hegel,
en donde Carl Eugen, inmortalizado por el odio del joven Schiller, regia
con singular arbitrariedad, si bien al final de su vida y bajo la influen-
cia de su amante agrego a su condicion absolutista el adjetivo de ilus-
trado. Asi, la experiencia del Absolutismo, de la Ilustracion, de sus com-
plejas relaciones con el cristianismo luterano --en Wiirttenberg domi-
naba el pietismo y en el seminario de Tubinga una teologia indecisa y
mediocrernente kantiana- sirvieron de fondo a la nueva experiencia
historica que conrnovio entonees a todos los espiritus de Europa: la
Revolucion Francesa. La experiencia de la Revolucion Francesa en
Hegel tiene, aunque extrafia a la permanente experiencia de su Estado,
conexiones "dialecticas" con las anteriores. No solamente porque en los
primeros momentos de esta "aurora de la humanidad" vio ella contra-
figura de una situacion politiea insoportable, sino ante todo porque la
enmarco en los ideales ilustrados que habian despertado los entusias-
mas de Winekelmann par el mundo griego y los fervores racionalistas
de Kant. Para Hegel, la Gran Revolucion anuncio, en sus albores,'
antes, pues, de haber llegado al Terror, la realizacion de la Unidad y
la Armonia del genera humane por la razon, esto es, el restablecimiento
en su unidad de las contraposiciones fijadas por el entendimiento. Asi,
su diferenciaeion "sistematica" entre entendimiento y razon no data
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solamente de su discusi6n del pensamiento kantiano, sino de su "expe-
riencia" politica; y esa diferenciacion es fundamental en Hegel, porque
sobre ella construye, luego, toda la Fenotnenologia del espiritu. Para
Hegel, la Revolucion Francesa fue, al principio, el advenimiento de la
Atenas de Pericles, 0, si se quiere, la "resurreccion" de la imagen trazada
por Tucidides y que Hegel habia glorificado en su epoca de estudiante, y
mas tarde, en el famoso Fregmento de T'ubinge (de sus escritos teolo-
gicos de juventud ),

Entre los numerosos partidarios de la Revolucion Francesa en
Alemania, notables como Klopstock, Kant y Schiller, menos notables
como Reinhard y Archenholtz, solo en Hegel se perciben aun las huellas
de su inicial jacobinismo. En el primero de los Fragmentos de Tubinga
afirma, por ejemplo, que "las constituciones que solamente garanti-
zan la vida y la propiedad privada no volveran a considerarse como
las mejores" 9 idea que 10 acerca al desafortunado Babeuf -mas radical
aun que Robespierre-- 0, en una carta a Schelling de abril de 1795,
dice que la importancia de su epoca radica en el hecho de que "des-
aparece el nimbo al derredor de las cabezas de los opresores y de los
dioses de la tierra. Los filosofos demuestran la dignidad (del hombre),
los pueblos aprenderan a sentirla y no reclarnaran ya sus derechos,
revolcados entre el poIvo, sino que elIos mismos se los tornaran. Reli-
gion y Politica han estado bajo un manto; aquella ha ensefiado 10 que
queria el despotismo: desprecio del genero humano, incapacidad del
mismo para ser algo bueno, para ser algo por si mismo"?", Mas aun:
un afio mas tarde, en el llamado Primer sistema del idealismo aleman
(que se considero obra de Holderlin, despues de Schelling, y finalmente
de modo conjetural, de Hegel, copiado por Holder lin, y que por ello
revela el mismo espiritu de quienes, segun la leyenda, sembraron en
las afueras de Tubinga el arbol de la libertad al cornpas de la Mar-
sellesa) afirma: "quiero mostrar que no hay una idea del Estado porque
el Estado es algo mecanico, y as! no hay una idea de algo mecanico. Solo
aquello que es objeto de la Libertad se llama Idea. Tenemos pues que
sobrepasar el Estado. Pues cada Estado tiene que tratar a los hombres
libres como un aparato mecanico; y eso no debe ser; de modo que
debe dejar de existit" (subrayados de Hegel}!", Nunca hablo un len-

'J Hegel. theologische. jugendschriften, p, 71.
1. Briefe von und an Hegel, ed. Hoffmeister, t. I, p. 35.

1.1 HOFFMEISTER, Dokumente zu Hegel. Entwicklung. Stuttgart, 1936, p. 376 y ss,
Que tam bien la gran poesia de Hiilderlin fue inspirada tanto por la Grecia ideal como
par la Revolucion Francesa, 10 muestran no solo sus himnos a la Libertad, a la Amistad
(Igualdad y fraternidad), sino su preferencia, ya en el periodo de la enajenacion, por
uno de los seudonimos con que firma algunas de sus dedicatorias: Buonarotti, el nombre
del amigo de Babeuf y cronista de la "conspiracion de los iguales".
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guaje tan radical ningun partidario aleman de la Gran Revolucion, si
se exceptua el unico que continuo fiel a su fervor: Georg Forster. Pero
Hegel, mas tarde sigue aun su entusiasmo inicial, y en carta a Schelling,
con lenguaje que suena al culto robespierrista a la Razon, afirma:
"Razon y Libertad sea nuestra consigna secreta, y el punto de reunion
sea la iglesia invisible".

Mas alla de 10 que en estas expresiones se refiere a la Gran Re-
volucion, ellas apuntan a otro plano. Si Hegel, mas tarde, al censurar
la epoca del Terror se volvio, como los otros alemanes, hacia el centro
de un secreto y atemorizado girondismo, no 10 hizo porque abjurara
cobardemente de su primera posicion radical -al final de su vida brin-
daba cada 14 de julio en honor de la Gran Revoluci6n, en tanto que
Schiller, si bien es cierto que bajo la tiranica influencia del Consejero
cortesano de Weimar, ya medroso, hablaba, desde la altura de un "Von"
pequefio-burgues que paradojicamente le habian otorgado por su obra
filosofica de revolucionaria retorica, con tone peyorativo de la plebe
de Paris- sino porque en su imagen de la Revolucion Francesa se
cruzaban dos pIanos: el del acontecimiento real y el de la Grecia ideal.
De modo que en su desarollo, la radicalidad se convirtio en intensidad
y profundidad, abandonando el campo del acontecer inmediato --dia-
lecticamente es una exigencia de la experiencia misma- para elaborar
luego 10 que nunca Ilego a elaborar la misma Gran Revoluci6n: la
critica de la sociedad burguesa en su Filosofia del Detecho 0, como
preparaci6n y horizonte de ella, la famosa formula de "sefior y esclavo"
en la Fenomenologia del Espiritu. Mas aun: mientras la Gran Revo-
lucien se apartaba de sus necesarias, radicales consecuencias, y por

.motivos desafortunados sacrificaba imitilmente al audaz Babeuf y sofo-
caba la "conspiracion de los iguales", preparando el advenimiento de
Napoleon, la negacion y "absorci6n" puramente negativa del Jacobi-
mismo, Hegel seguia dando marcha a la revolucion filosofica hasta llegar
a las famosas frases del prologo a la Filosofia del Detecho que todo 10
racional es real y 10 real es racional, 0 que al Estado hay que venerarlo
como alto terrenal-divino; frases que, referidas al conocimiento especu-
lativo expuesto en la Logica, solo se pueden entender en ese contexto
y en el de sus trabajos sobre economia y politica que antecedieron au
Filosofia del Derecho, y que el incorporo a ese pensamiento 12.

l~ Sobre el sentido "especulativo" de estas frases y su verdadera significaciOn,
veanse los libros ya citados de WElL, HERBERT MARC USE Y JOACHIM RITTER (Notas
2 y 3). Sobre el substrato economico del pensamiento hegeliano, vease, ademas de la
ya clasica obra de GEORG LUKACS, Der junge HeAel und die Probleme der kepitelisticben
Ge.ellsch~!t. Berlin, 1954 (hasta la Fenomenologia del Esp.) , la obra de PAUL CHAML~.
Economie Politique et Philosopbi« chez Steuart et Hegel. Paris, 1963.
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La desaparicion del nimbo de los opresores, Ia critica a una religion
que ha estado al servicio del opresor y el opresor al servicio de la
religion que 10 justifica y engrandece, la supresion del mecanismo del
Estado y de las constituciones reducidas al pure interes de la defensa
y garantia de la propiedad privada y la vida del citoyen, esto es, la
constitucion tipica del individualismo y del fascismo enmascarado, son
Ia expresion negativa de la "escision" cuya contrafigura esta constituida
por la "armonia y totalidad" de la imagen ideal de la polis griega, En
ella, todos sus miembros y elementos forman una unidad: la de la "ra-
zon", La polis de Hegel no es, pues, una resurreccion nostalgica de la
polis de Pericles, ni tam poco de una polis plat6nica. Es el estado-ciudad
griego como podia entenderselo en el marco de la Gran Revolucion. En
el "teologo" Hegel el culto revolucionario a la Razon 0 al ser supremo
que propagaba e imponia Robespierre, el nuevo calendario, las rerninis-
cencias, aunque de origen rococo no menos eficaces, de la romanidad
y de la antigiiedad, el culto a los heroes de la Revolucid n, en una pa-
labra: su paganidad vital, venia a coincidir can su imagen de Grecia, y
por su parte, esa imagen de Grecia que se alimentaba en el del clasicismo
de \Vinckelmann, vino a enriquecerse y a concretarse politicamente en
su adrniracion por la Revolucion Francesa, 0 rnejor aun, en la conver-
sion de ella en principio de su filosofia.

Resultado primero de la reflexi6n de este horizonte hist6rico es
su trabajo sobre la religion de Grecia en sus relaciones con la polis y
como contrafigura del Cristianismo, que el editor Nohl titulo Religion
del pueblo y cristienismo. En estos fragmentos no solo es importante su
critica al cristianismo, al elemento hebreo estatico de esa religion, a su
"enajenamiento" de 10 terrenal y real, a su caracter "deshurnanado", a
su naturaleza de "moral de esclavos" como podria decirse con palabras
de Nietzsche sin violentar el pensamiento de Hegel, sino sobre todo
la formula cion de su concepto central utilizando la imagen de la polis
griega: "Espiritu del pueblo, historia, religion, grado de libertad politica
del pueblo, no pueden considerarse segun el influjo reciproco de cada
uno de ellos ni en su constitucion separadamente; estan tejidos en un
lazo, asi como de tres colegas ninguno puede hacer algo sin el otro,
cada uno toma algo del otro (sin duda piensa Hegel en su intima amis-
tad con Holderlin y Schelling). Formar la moralidad de hombres indi-
viduales es cuestion de una religi6n privada, de los padres, del propio
esfuerzo y algunas circunstancias; formar el espiritu del pueblo es en
parte cuestion de la religi6n del pueblo, y en parte de las circunstancias
politicas ... EI padre de este Genius (el espiritu del pueblo) es Cronos,
de quien aquel vivira en dependencia; su madre es la Politeia, la cons-
titucion , .. Este lazo cuyas bases bastas son los menesteres, esta tejido
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con miles de hilos de la naturaleza. .. Ah! desde los lejanos dias del
pasado irradia al alma -que tiene sentido para la belleza y para la
grandeza de 10 grande- una imagen: la imagen de un Genio de los
pueblos, de un hijo de la Fortuna, de la Libertad, un pupilo de la bella
fantasia" 13. El lazo en el que estan entretejidos Libertad, Constitucion,
Religi6n del pueblo es el lazo en el que estan entretejidos tam bien los
individuos; de modo que la libertad individual se entiende como la
libertad comunitaria, y esta a su vez, como la libertad de los hombres
de darse leyes, elegir soberanos, hacer guerra, esto es, como libertad
politica. El complejo formado por este "Genio" del pueblo -hijo de las
condiciones de la epoca, Cronos, y de la constitucion, Politeia- es,
segun Hegel, la "moralidad" (Sittlichkeit), y en el fragmento citado es
la "moralidad ideal". Hegel, lector de Edward Gibbon (The Decline
and Fall of the Roman Empire; su primer torno, aparecido en 1776,
contiene la critica al Cristianismo) y de Montesquieu (de De l'Esprit
des lois y de las Considerations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur decadence, que a diferencia de Gibbon no ley6 en
traducci6n alemana, quedan testimonios document ales en sus estudios
hist6ricos de Tubinga, recogidos par Hoffmeister en Dokumente zu
Hegels Entwicklung, ver nota 11), construye esta imagen de Grecia,
que es la substancia ideal de la "rnoralidad", a partir de concepciones
de Gibbon y especialmente de Montesquieu: especialmente, las que este
trata bajo el nombre de "leyes de la naturaleza" (Esprit des lois, primer a
parte) y el "sistema de los menesteres" (besoins), que Hegel, dandole
mas amplio sentido traduce por ''Bediirfnis'' (al ponerlos en relaci6n
con la "escisi6n") y que en el citado Fragrnento, y luego en toda su obra,
llama las "bastas bases. .. los menesteres ... tejidos can miles de hilos
de la naturaleza". Igualmente, la Fortuna, de que habla Hegel y que
recuerda la Fortuna de Sila -a quien Montesquieu trata, por esto, tan
positivamente en sus Considerations- es el nornbre mito16gico con el
que Hegel traduce la "vertu'" del frances, y que para este constituye el
motor fundamental de un Estado popular, como el que imagina Hegel.
En el sistema de menesteres y en la Fortuna, concluyen las "costum-
bres" en su conjunto, las "mores" 0 10 "que se suele" en un Estado
popular como el hegeliano-griego. Y esta totalidad de la P61is es 10 que
se llama "Sittlichkeit" -la que, para diferenciar de la "moralidad" en
sentido moderno y en el sentido kantiano, que Hegel, siguiendo las
huellas de Schiller, critica por su formalismo- puede traducirse como
"solencia". El primer intento de una exposici6n sistematica del conte-
nido de la "solencia" concreta, no, pues, de la enunciacion ideal de los

13 Hegel, theologische }ugendschriften, p, 29. Cf. ademas, esta idea con relaci6n
a la Republica, p. 366.
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fragmentos de Tubinga, 10 hizo Hegel en sus System det Sittlichkeit
(1802), en el cual recoge el esquema de evoluci6n hist6rica de la hu-
manidad, que Schiller habia trazado en sus Cartes sobte la educecioti
estetice del hombre, para llegar desde la "solencia natural" hasta la
"solencia absoluta" 0, como dice en el citado Sistema, a la "Idea de la
solencia absoluta". En el transite de la solencia natural a la solencia
absoluta se encuentra 10 que Hegel llama "deIito" 0 10 absolutamente
negativo, 0 la "absorci6n" negativa (negative Aufhebung): "es absor-
ci6n contra la absorci6n, contraposicion contra la contraposici6n ... " 14.

EI sistema de la solencia, escrito casi al mismo tiempo que el trabajo
Sobre las formas cientificas de tratamiento del Derecho natural toea de
modo indirecto el terna de la tragedia: en la explicaci6n de 10 negative
en que consiste el delito y, sobre tad 0, en 10 que ello implica dentro
del contexto, esto es, la destrucoi.6n sin finalidad, la eniquilecion natural
de una totalidad y Ia reciprocidad de destrucci6n y conciliacion, que
Hegel enuncia can significativas palabras: "Unida de modo absoluto al
delito esta la justicia vengadora".

3

La reducci6n de su experiencia hist6rica y filos6fica al concepto
de "solencia" y a la correlaci6n de este con la Polis, implica la referencia
a un acontecimiento en la p61is de significaci6n eminentemente teolo-
gico-politica, es decir, al nucleo y substancia de la "religion popular": a
la tragedia.

La tragedia no aparece en Hegel de modo tematico en sus escritos
primeros. Es decir, aunque en los Escritos teologicos de juventud (p. ej,
en la Vida de Jesus y mas especialmente en sus fragmentos sobre El
espiritu del eristianismo y su destino) se sirve de conceptos y referen-
cias propios de la tragedia griega para explicar la naturaleza del men-
saje evangelico, la marcha de su pensamiento parece tomar otro giro
mas en consonancia con la discusion de la filosofia de su epoca. Parece
que la presencia imperativa de Schelling 10 haya llevado a ocuparse
con cuestiones de "filosofia pura", si as! cabe decir, y a comprender la
necesidad de formular su pensamiento en la forma del sistema cienti-
fico. Efectivamente, en una carta famosa al vanidoso amigo escribe
Hegel que sus estudios han partido de los "mas bajos menesteres del
hombre", pero que, superada la edad juvenil, siente la necesidad de

" HEGEL, System der Sittlichkeit, ed. por Georg MoUat, Osterwieck/Harz, edit.
A. W. Zickfeldt, 1893. Recogido por Lasson y compuesto por ';1 sobre los manuscritos
en Hegel» Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie. La edicion de MoUat es f ilologi-
camente mas util que la de Lasson. Sobre el delito, pp. 9-13 (Mollat ) ,
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lIegar a la ciencia, esto es, al sistema. Es la epoca en la que planea con
Schelling un ataque decidido a la filosofia de la subjetividad, el cual
lleva a cabo conjuntamente con la publicaci6n del Anuario critico de la
filosofia (1800 - 1802). Sus trabajos publicados en el tienen como ob-
jeto de polemica a los formalistas kantianos, a los divulgadores de la
filosofia de la reflexi6n, a los partidarios de la filosofia del "sentido
comun" como Reinhold y Krug. Y su primer ataque, que a la vez pre-
tende ser una clarificacion constructiva, 10 dirige contra quienes consi-
deraban a Schelling como continuador de Fichte, pese a las advertencias
del mismo Schelling. Con este trabajo, la Diferencia de los sistemas de
filosofia de Fichte y Schelling, inaugura Hegel su carrera publica. En
la epoca en que aparecio, se paso por alto, y no podia ser de otra ma-
nera, la parte introduetoria del trabajo, en la cual Hegel formula con
mayor claridad sus conceptos diferenciados de "entendimiento" y "ra-
zan", explica el senti do de la "escisi6n" como el origen de la necesidad
de la filosofia, discute criticarnente el concepto contradictorio kantiano
de la "cosa en si", y parece identificarse con la filosofia de la identidad
de Schelling en contra del pensamiento de Fichte, quien, reduciendolo
todo a contraposiciones fijas e irreconciliables, postulaba la idea de un
deber ser infinito, tan formalista como el imperativo kantiano que el
pretendia superar. Todos los escritos de ese periodo estan consagrados
a tratar esos problemas. Pero la discusi6n de tales filosofias 10-devuelve
necesariamente a estudiar de modo expreso, aunque ya a myel mas alto,
10 que habia esbozado en sus trabajos teologicos de juventud. Y asi 10
hace en la citada obra sobre el Derecho natural, elaborado paralela-
mente al Sistema de la solencia, perc sin el lenguaje schellingniano

, que caracteriza a este escrito.
Con la critica a la filosofia de la reflexi6n, del formalismo kantiano,

de Fichte y Jacobi, Hegel critic a la fijacion de los contra~ios, la crista-
lizacion de los contrarios en la "escision", que impide el acceso a 10
Absoluto. Pero, a su vez contrapone la totalidad y la armonia -10
Absoluto, que "esta ya entre nosotros, pues c6mo, si no podria buscar-
selo", como apunto en el escrito sobre la Diferencia y en la' Fenomeno-
logia del Espiritu, mas tarde-, es decir, se refiere a la P61is nueva-
mente, si bien ya no en la forma ideal y bella de la grecomania juvenil,
sino con el proposito de justificar y fundamentar filosoficamente la
existencia de esa armenia, de 10 Absoluto entre nosotros. Esta justifica-
cion y fundarnentacion la da Hegel en el articulo sobre el Derecho ~,
Natural. Despues de criticar el tratamiento empirico y el formalist a del
derecho natural porque se mantienen sujetos a la finitud de la vida
solente 0 porque parcial mente parten de la generalidad de la libertad
sin poder determinar su forma de pasar a libertad concreta, Hegel
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afirma que 10 finito e infinito, Ia variedad de 10 particular y de 10 gene-
ral estan unificados en 10 "Absoluto de la totalidad solente de un pue-
blo". Esta es la "idea de la solencia absoluta".

En la filosofia de la epoca, la problernatica de la "solencia" tal
como la entiende Hegel, se llama, siguiendo una concepcion aristotelica
tradicional, "filosofia practica", En el pensamiento de Hegel, ese nombre
tiene un doble significado: en primer lugar, es la necesaria acotacion
de su experiencia historico-politica dentro de la filosofia; es su trans-
posicion a esta; es la traducci6n a la "forma del sistema", para decirlo
con palabras del propio Hegel. Pero a la vez el movimiento intelectual
efectuado y operado por esa acotaci6n significa una extensi6n de los
limites y del horizonte de esa "filosofia practica", la cual estuvo pre-
parada ya por su critica al formalismo kantiano (resultado, por 10
demas, que se registra antes en Schiller). De modo que la traducci6n
de su experiencia politica e historica al lenguaje y al aparato concep-
tual de su filosofia ---que en el tiene un movimiento reciproco--,
implica necesariamente la introduccion de los contenidos de esa expe-
riencia a la filosofia en "forma de sistema". Esta es la intenci6n que
movie a Hegel a comentar en una carta a Schelling que era preciso
esperar a un nuevo Fichte en Jena para que se hiciera con la filosofia
kantianade modo mas radical y certero, 10 que quiso hacer Fichte. Hegel
mismo desempefio ese papel, pero al hacersecargo de el este no pudo
ser otro que el del critico al subjetivismo de la epoca, y en cuanto tal,
Ia asimilacion de esa filosofia kantiana tuvo lugar dialecticamente,
quedando "absorbido" el "espiritu" del pensamiento de Kant en la

, nueva formula de su "idea de la solencia absoluta", En este acotamiento
y en esta absorci6n cobra perfil su idea de la tragedia 0, mas exacta-
mente, su concepcion de 10 tragico.

Efectivamente, cuando en el trabajo sobre el Derecho Natural
Hegel asegura que 10 finito e infinito, 10 particular y 10 general, se
encuentran unificados en 10 absoluto de la totalidad solente de un
pueblo y, agrega, que en esa solencia 10 general y la libertad infinita
constituyen un todo que no es extrano a la libertad y a 10 particular
del individuo, sino que 10 posibilita y 10 fomenta, no olvida -pen-
sando, sin ·duda, en la exposici6n de Gibbon sobre la decadencia de la
antigiiedad debida a la introduccicn de 1a menta1idad cristiana- que
esa totalidad solente que fue la P6lis, sufri6 su aniquilante decadencia.
En Grecia esta totalidad se "escindio" en dos estamentos (los 1ibres
y los esclavos); esta "escisi6n" en la cual los unos no son sin los otros
-y que ade1anta el tema del "senor" y del "esclavo" en la Fenomeno-
logiadel Espiritu- desemboca en la corrupci6n. Los libres, entregados
al egoisrno, a los negocios se equiparan a los "esclavos", y cuando
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llega Roma con su jus civile ya habia desaparecido, por 10 bajo, esa
diferencia --que en la Grecia arm6nica era diferencia en la totalidad,
y luego se convierte en la "escisi6n-; desaparici6n que prepara el ad-
venimiento del burgues, preocupado solarnente por la propiedad, su
egoismo, el derecho formal, el hedonismo elemental y quien muestra
su "nulidad politica" en el hecho de que deja a otros el ejercicio de los
negocios del Estado 15: es el dominio de la "voluntad privada", que
hoy se llamaria "iniciativa privada". La caida y decandencia de esta
totalidad solente la llama Hegel "la representaci6n de la Tragedia en
10 solente".

La idea absoluta de la solencia consiste, a diferencia de la mora-
lidad escindente de Kant y Fichte, en la identidad del "estado natu-
ral" y de la "extraiia (a los individuos) majestad y divinidad del todo
del ordenamiento del derecho" 16. Hegel, empero, no se mantiene en
la concepci6n de la identidad. Asi como, por ejemplo, en el escrito
sobre la Diferencia (de Fichte y Schelling) y en Fe y Saber, Hegel
afirma el aspecto positivo de las filosofias eritieadas, y asegura que Is
"eseisi6n" es un factum de la vida; del mismo modo considera que la
identidad, en la que consiste la idea absoluta de soleneia, no es una
armenia final sino un proeeso permanente de contraposieiones dentro
de la identidad; y este proceso 0 lueha, 0 si se quiere, agon, es el ele-
mento real de la identidad, 10 que haee posible que la identidad no
sea abstracta, general, supuestamente fundada en el individuo, sino
concreta, es deeir, que ereee al mismo tiempo que opera el proeeso de
la realizaei6n de la identidad. A este proeeso de lueha permanente 10
llama Hegel "autoescisi6n", con 10 eual indica la diferencia "proeesual"

, de la "escisi6n" inicial. Con otras palabras: ''Es la realidad de la so-
Iencia como indiferen~ia absoluta y al mismo tiempo la realidad de-
Ia solencia como la relaci6n real en la contraposici6n real existente".
Tal conciliaci6n (en Ia indifereneia absoluta ) consiste justarnente en
el conocimiento de la necesidad y en el derecho que Ia solencia da a
su naturaleza inorganica (Ia ley), y a Ips poderes subterraneos (Ia
naturaleza ), en cuanto ella les "da una parte de si misma y la sacri-
fica". "Pues la fuerza del sacrificio descansa en la intelecci6n y obje-
tivacion (u objetivizaci6n) de la mezcla y complicacion con 10 inor-
ganico; mediante esta intelecci6n tal mezcla y complicacion se disuelve,
separa 10 inorganico y, eonoeido como tal, se asume con ella en la
indiferencia; perc 10 viviente, en cuanto es una parte que se sebe parte

10 Uber die wissenschedtlichen Behandlungsatten des Neturrechts, ed. Glockner,
T. I, pp. 478 a 490 y especialmente p, 491 y ss. y 499 5S.

" Op, cit. Las citas siguientes, todas, en las pp. 500 a 503, de la ed. citada
de Glockner.
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de si mismo y 10 pone en 10 viviente, 10 sacrifica a la muerte, cuyo
derecho a la vez se conoce y a la vez se ha purificado en ello". El excesi-
vamente conciso lenguaje con el que Hegel explica el proceso en la cosa
misma 0 tal como acontece, no debe distraer de su contenido. En las
lineas citadas conviene, antes que todo, destacar vocablos claves como
"necesidad", "poderes subterraneos", "mezcla y complicaci6n", "sacrifi-
cio", "muerte" y "purificaci6n", que pertenecen al vo,cabulario de 10 tra-
gico. Y tiene que ser aS1,porque e1 proceso descrito anteriormente es 1a
notaci6n especu1ativa del proceso de presentaci6n de la tragedia en
10 solente. No es ya, pues, la tragedia en que consiste la decadencia
de la totalidad solente de los griegos. Es la tragedia que e1 Absoluto
realiza eternamente consigo y en si mismo. En Fe y Saber, con imagen
mas clara para el mundo cristiano y, natura1mente dentro del contexte
teol6gico en que se encuentra, es 10 que Hegel llama -despues de
comprobar "la muerte de Dios"- "el viernes santo especulativo". En
el articulo sobre el Derecho natural, esta presentaci6n consiste en que
"se engendra y nace en la objetividad con su configuraci6n (objeti-
vada), y entregandose al sufrimiento y ala muerte, se levanta de nuevo
grandiosamente de sus cenizas". El movimiento de la lucha absoluta
se present a como el movimiento de la "vertu", y el movimiento de la
naturaleza solente en su reIaci6n con 10 inorganico; esto es, el hecho
de que la naturaleza solente separa, conociendo 10 inorganico, y se coloca
frente a el como a su opuesto y, mediante el conocimiento y recono-
cimiento se concilia con el, es 10 que Hegel llama "destino".

Lo que Hegel llama la presentaci6n de Ia tragedia en su forma
aun no "sistematizada" no es otra cosa que la protoforma de la dialec-
tica, pues los movimientos de 10 que el designa como "naturaleza so-
lente" coil 10 "inorganico", el "conocimiento de Ia necesidad", la lucha
por el reconocimiento, la objetivizaci6n y la entrega al sacrificio y a
la muerte, y luego su resurrecci6n de sus cenizas son estados previos
de los momentos del desarrollo dialectico tal como los formula luego
en la Fenomenologie del Espiritu, y que es facil reconocer en ella. Son
los movimientos entre "senor" y "esclavo", los del "reconocimiento", y
la entrega al sacrificio y a la muerte, y su resurrecci6n posterior, no
son otra cosa que el camino de la experiencia que hace en su marcha,
desde la certeza sensible hasta el Absoluto. Lo tragico, es pues, saber
especulativo; saber especulativo que por su caracter tragico es saber poli-
tico, hist6rico, comunitario.

Si por una parte la experiencia hist6rico-politica se tradujo en la
idea absoluta de solencia, y esta es el lugar en el que acontece la tra-
gedia, Hegel muestra por otra que la estructura de la dialectica es
tragica, esto es, que el conocimiento filos6fico de aspiraci6n cientifica
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y en ultima instancia todo conocimiento filosofico fundado en la liber-
tad humana concreta (y esta, como dice Hegel, es solo libertad en la
necesidad comunitaria) y toda inteligencia de la realidad es, con .la
realidad misma, una permanente tragedia, No en el senti do habitual
drarnatico, sino en el sentido de que ese saber, esa filosofia y esa inte-
ligencia no pueden tener otro elemento que el propio que las alirnenta:
la polis en su permanente movimiento. El saber especulativo como saber
tragico es a diferencia del saber formal -neopositivismos, logisticos,
etc.-, un saber que tiene su substancia en el -movirniento permanente
del hombre hacia su realizaci6n, hacia su emancipaci6n, hacia su liber-
tad, y no a la justificaci6n de las "escisiones", que el saber formal mismo
produce ideologicamente, Como Hegel en el citado articulo sobre el De-
recho natural, despues de haber explicado la tragedia, contrapone a
ella la "comedia", en la que se lleva una vida de "sombras" y que no
tiene destino, cabria tarnbien comparar el saber especulativo tragico, es
decir, la dialectica, al saber formal de pretensi6n cientificista: este es
la sombra del status quo, su justificaci6n y su ideologia,

Pero el saber especulativo como saber tragico no es tam poco un
saber en senti do de cualquier "existencialismo". Por el contrario: la
dialectica como movimiento tragico de la inteligencia, es por su natural
y permanente dinamismo alimentado en la p6lis, esencialmente polerni-
ca. No solamente en el senti do de que su constituci6n descansa en la
lucha, sino en el sentido de que el polem6s es funci6n necesaria y subs-
tancial de la p61is; de que el modo como el saber esta en la polis es
polem6s, polemica, Pero Hegel no olvida que esa forma polemica de
estar el saber en la polis debe estar alimentada por la vertu, y de que
ese modo polemicp originario de la inteligencia tiene una substancia
moral, solente 0, mas exactamente en el lenguaje del Hegel juvenil,
popular; de que, en fin, la moralidad de la inteligencia consiste en su
vertu solente, en la polernica, la que a la vez se nutre de la vertu,

A diferencia de los platonismos politicos, el pensamiento de Hegel
no traza "ideales nuevos" sino form as concretas del saber y de la filosofia
en la vida politica, Pero esas formas son filosofia en el mas alto sentido
de la palabra, saber real y saber de 10 real, y muestran con ella que no
solamente no hay inteligencia sin substancia politic a, sino sobre todo
que no puede haber sociedad y Estado sin saber filosofico, critico, esto
es, polemico si quieren ser sociedad y Estado. La forma como Hegel
caracteriza el Estado de los antagonismos permanentes, propios del
entendimiento y del sentido comun, y por ella los de la "sociedad bur-
guesa", es la "comedia". En ella no hay "destino"; ella divorcia las
regiones de 10 solente, de tal modo que cada cual vive para si, en anta-
gonismo ideologico,

- 50-



En sentido hegeliano -y asi 10 fue realmente para el- la politica
es el "destino" propio de la inteligencia; pero el destino es, en cuanto
tal, tragico, esto es, dialectico y polernico. El no querer reconocer este
destino 0 el querer suplantarlo con ejercicios formaies y conformes al
divorcio permanente en que vive el entendimiento, lleva a la inteligen-
cia a los reinos sin compromiso, en los que ella misma pone en escena
su comedia, y se disuelve y disuelve su moralidad, la justificacion, pues,
de su existencia. cConsiste la crisis actual de la filosofia en el olvido
o menosprecio de ese destino de la filosofia? La ideologia de la confor-
midad con 10 establecido proclama, desde una posicion filosofica de
abstractopragmatismo, el "fin de las ideologias" (Daniel Bell); su forma
correlativa en la filosofia es la conversion del pensamiento en estatica
traduce ion a signos de una realidad ahistorica y ficticia con pretensio-
nes de saber absoluto, unico y verdadero, verificable solo en 10 estable-
cido por un juicio neutral. Es la huida de la historia, el temor al movi-
miento, el rechazo de la actividad misma del pensamiento. Por eso
Ernst Bloch ha escrito: " ... ningun futuro negara a Hegel" si quiere ser
futuro de la humanidad, razon material e historia.
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