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PRÓLOGO

El propósito de este libro es ayudar al lector de habla española en el estu-
dio de los Fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel. Trata, en primer 
lugar, de hacer más accesible el texto de esta obra —que es difícil también para  
quien domina el alemán— sin pretender sustituirlo. Contiene una paráfrasis de 
la versión de 1821, que es, al mismo tiempo, una selección de sus principales 
asuntos. Hemos insertado breves explicaciones de la terminología usada por el 
filósofo, alguna orientación sobre los problemas que se discuten e indicaciones 
sobre la conexión entre los principales asuntos expuestos. Este libro está desti-
nado a usarse en estrecha relación con el texto de Hegel, ya sea en el original, 
ya sea en una de sus versiones en castellano.

Se han conservado los títulos originales de las partes y las secciones de  
la obra de Hegel; y a los parágrafos numerados en que está dividida en últi- 
mo término, les hemos dado títulos que orientan sobre su contenido principal. 
Hemos agregado un índice de parágrafos, que contiene la totalidad de los títu-
los, con el fin de facilitar la ubicación de las diferentes cuestiones discutidas en 
la obra. El prefacio de Hegel se analiza por temas, cada uno de los cuales se  
explica separadamente. Esta es la única parte de la obra que presentamos re- 
construida y no meramente parafraseada, condensada y explicada.

La versión castellana del texto hegeliano aspira a ser clara y a la vez con-
cisa. Se dirige a lectores que todavía no conocen bien a Hegel y no dominan 
aún el alemán. El procedimiento para hacer accesible el texto de Hegel es el 
producto de una prolongada experiencia de enseñar los Fundamentos de la fi-
losofía del derecho a estudiantes universitarios en Chile y en Puerto Rico. A lo 
largo de la redacción del presente libro he consultado innumerables veces las 
dos traducciones españolas del texto de Hegel que usaban mis estudiantes. Me  
refiero a las versiones de Eduardo Vásquez y de J. L. Vermal. Ambas me han su- 
gerido soluciones a problemas planteados por el modo de expresarse de Hegel  
y ocasionalmente he adoptado en mi texto su manera de traducir un término o un  
giro de lenguaje. Pero, aunque estoy muy agradecida por la ayuda que estas dos  
traducciones me han prestado, debo decir que no me he guiado sino por el ori- 
ginal alemán.

Deseo agradecer a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto  
Rico y a su Departamento de Filosofía el constante apoyo y la ayuda que me 
han dado durante la redacción del presente libro. Roberto Torretti me persua-
dió, cuando comenzaba este trabajo, que me iniciara en las “artes” de la com-
putación. Se lo agradezco mucho, pues habría sido difícil terminarlo sin la fa- 
cilidad para arrepentirse, corregir, y volver a arrepentirse, que ellas ofrecen.

Isla Verde, julio de 1990.





PREFACIO

El Prefacio de los Elementos de filosofía del derecho (iii-xxiv) trata, en lo 
principal, de los siguientes cuatro asuntos: 1. De la publicación del presente 
libro (iii, iv, xxi). 2. De la ciencia filosófica expuesta en él (iv-vii, xiv-xvi, 
xviii-xxiv). 3. De las opiniones vigentes sobre el Estado, la filosofía, el cono-
cimiento en general, la razón, y el valor de la actualidad en general (xi-xxi). 4. 
Del verdadero valor y alcance de la razón (xii, xvii, xix-xxiii). En seguida pre-
sentamos brevemente estos temas según los plantea el prefacio. (Los números 
romanos pequeños remiten a las páginas de la edición original).

1. Estos Elementos de la filosofía del derecho se publican para servir de 
guía a los estudiantes de las lecciones de Filosofía del derecho de Hegel. Con-
tienen una exposición más amplia y sistemática de los conceptos fundamenta-
les de esta disciplina que la Enciclopedia de las ciencias Filosóficas (1817), que 
solía prestar ese servicio. Se entrega este libro a la imprenta y, con ello, a un  
público más vasto, para ampliar las “Observaciones” destinadas a clarificar las 
partes más abstractas de la exposición. En ellas se discuten asuntos afines, opi-
niones concurrentes o distintas de las del autor e ideas corrientes relativas al 
contenido de los parágrafos; la extensión que estas observaciones han alcanza-
do ahora tal vez prive al libro del estilo del compendio. En cualquier caso estos 
Elementos difieren de los compendios tradicionales por su método, que aquí es  
lo principal. La exposición filosófica progresa de una materia a otra, y demuestra  
científicamente sus tesis, de un modo que difiere esencialmente del de otras dis- 
ciplinas. En este libro se presupone esta manera especulativa del conocimiento.

El tema de la obra es la ciencia del Estado, la cual se ocupa de concebirlo 
como algo intrínsecamente racional y de exponer este concepto. Como el tema 
es tratado filosóficamente se evitará, a toda costa, construir un Estado como de- 
biera ser pues la filosofía piensa lo que es actual y presente y no ha de dedicarse  
a establecer ningún más allá.

2. Una disciplina filosófica se expone teniendo en cuenta la naturaleza del  
conocimiento especulativo, que ha sido explicada detalladamente en la Ciencia 
de la lógica. Estos Elementos presuponen aquella explicación y no contienen, 
por eso, más que alguna justificación somera del método científico y su proce-
dimiento demostrativo. Más aún, todo este libro está fundado sobre la lógica y 
organizado de acuerdo con ella; por eso el autor espera que sea comprendido 
y juzgado principalmente desde este ángulo. Pues lo que está en juego aquí es 
la ciencia filosófica y en esta el contenido está íntimamente ligado a la forma.
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La verdad que este libro ofrece se refiere al derecho, la eticidad y el Estado; 
ella es tan familiar como la verdad acerca de las leyes públicas, de la moral y la 
religión públicas, que son conocidas de todos y generalmente accesibles. Pero 
el espíritu pensante no se contenta con este saber inmediato; lo que él ya sabe 
quiere poseerlo, además, en el concepto o de manera expresamente pensada. 
De este modo le dará al contenido racional una forma que lo sea también, la 
forma del conocimiento conceptual, y lo justificará ante el pensamiento libre.  
Pues este no se detiene ante lo simplemente dado ni siquiera cuando lo que 
hay ahí cuenta con el apoyo de la autoridad estatal o con el consenso de todos. 
El pensamiento libre parte, más bien, de sí mismo y solo reclama saber algo 
cuando ha llegado a estar íntimamente fundido con esa verdad.

Es común hoy día confundir a la filosofía con la opinión arbitraria. Por eso 
puede parecer casi deshonroso que alguien quiera ocuparse filosóficamente de 
la naturaleza del Estado. Pero el Estado necesita de la filosofía por el conoci-
miento conceptual que ella tiene del orden ético y por su capacidad de impartir 
una educación más profunda que aquella que le parece bien a la superficiali-
dad de la época. Así es que la filosofía ha dejado de ser una actividad privada, 
como solía, y se ha convertido, en universidades e institutos eruditos, en una 
función pública patrocinada por el Estado pero no dirigida por él. A los que se 
dedican a la filosofía, el Estado les confía tanto el desarrollo de la disciplina 
como su contenido.

En una situación en que casi nadie reconoce el valor y las posibilidades fu- 
turas de la filosofía resulta ser una suerte para la ciencia que esta haya dejado 
de ser, ahora último, una escolástica encerrada en sí misma y haya entrado en 
una relación más estrecha con la actualidad. En efecto, la filosofía, en su nueva 
posición respecto de la actualidad, se ha convertido en la fundamentación de lo 
racional, en la concepción del presente como el lugar en el que se manifiestan 
aquellos aspectos de la sustancia eterna de las cosas que han encontrado, al 
fin, una existencia adecuada. De esta concepción de la filosofía ya tenemos un 
ejemplo en Platón, cuya República, interpretada a veces como un ideal utó-
pico, ofrece en realidad una concepción de la verdadera naturaleza de la vida 
ética griega de su tiempo.

La filosofía arranca del supuesto, que comparte con todas las conciencias 
desprejuiciadas, de que todo lo racional es actual y todo lo actual, racional. Es  
a partir de esta presuposición que la filosofía contempla tanto al universo es-
piritual como al natural. En las apariencias temporales y en lo transitorio ella 
conoce lo sustancial, que les es inmanente, y lo eterno, que es actual en algunas 
de ellas. Donde la opinión afirma que la idea no es más que una representación 
subjetiva, la filosofía comprende que la idea es la única actualidad y que ella 
es lo mismo que la racionalidad que aparece en la existencia externa bajo una 
infinidad de formas, apariencias y configuraciones. Es la conciencia la que se  
ocupa de este mundo de las manifestaciones externas de lo esencial; este mate-
rial infinitamente variado no es el objeto de la filosofía. Constituye un extravío 
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que la filosofía abandone el terreno del concepto e intente ocuparse de las apa- 
riencias y sus infinitos detalles, acaso debidos a la casualidad.

Este libro, en cuanto ciencia filosófica del Estado, concibe y expone al Es-
tado como intrínsecamente racional y no intenta instruirlo sobre lo que debiera 
ser. El Estado es el universo ético y se trata de pensarlo conceptualmente. El 
filósofo, como todos los individuos, es un hijo de su tiempo; y la filosofía es su 
propio tiempo captado por el pensamiento. Nadie puede ir más allá de su mundo,  
saltar por encima de su tiempo. Si la teoría trata de sobrepasar estos límites se 
convierte en mera opinión sobre el mundo como debiera ser, un elemento, la 
opinión, en el cual caben todas las arbitrariedades.

A los que pensando superan la diferencia entre la razón como espíritu cons-
ciente de sí y la razón como actualidad existente, la filosofía les procura la liber-
tad. Mediante el pensamiento conceptual se reconcilian con la actualidad del  
mundo; producen la unidad del contenido y la forma pues, en su significado  
más concreto, el contenido es la razón como esencia sustancial y la forma es 
la razón como conocimiento conceptual. La identidad consciente de ambos es la  
idea filosófica.

La filosofía como concepto del mundo no le puede enseñar a nadie ni a nada  
cómo debe ser pues ella aparece siempre demasiado tarde, después que lo actual  
ya ha terminado de ocurrir. Solo cuando algo está plenamente desarrollado y 
maduro aparece lo ideal frente a lo real, lo capta y toma la forma de un sistema 
intelectual. Cuando surge la filosofía cierta figura de la vida se ha vuelto irrecu- 
perablemente vieja y ya no es posible otra cosa que conocerla. La filosofía solo 
puede ser conocimiento científico objetivo.

3. La opinión de que la libertad del pensamiento y del espíritu se demues-
tran mediante el desacuerdo con lo establecido, y hasta en la hostilidad frente al  
Estado, tiene gran vigor hoy y está muy difundida. Todo el mundo quiere tener 
sus opiniones particulares y ser alguien especial; la vanidad solo se satisface 
si es posible separarse de las verdades conocidas por todos y establecidas fir-
memente desde hace mucho tiempo. De la filosofía del Estado se espera que  
también ella produzca su teoría con tal de que sea nueva y una invención es-
pecial. Se dijera que hasta aquí no ha habido ni hay Estado y Constitución en 
el mundo y que por eso fuera necesario empezar desde el comienzo pues la 
vida ética habría estado a la espera de toda esta actividad de examinar, probar 
e investigar.

Se da por descontado hoy día que la filosofía puede y debe conocer a la na- 
turaleza; que esta es racional y que para la teoría se trata no tanto de atender a  
las figuras que se muestran en la superficie de los procesos y a los productos del 
azar natural, como de concebir en los fenómenos naturales a la razón presente 
y actual en ellos. El mundo ético, en cambio, el Estado, o la razón tal como se 
actualiza en el elemento de la autoconciencia, estarían librados, según esta opi- 
nión, al azar y a la arbitrariedad y dejados de la mano de Dios. Este ateísmo del  
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mundo ético según el cual no hay verdad en él, niega que la razón pueda co-
nocer al universo ético y también le niega toda fuerza y eficacia a la razón en 
el acontecer social, político e histórico. En esta esfera, se cree, la verdad no es  
más que un problema, una creencia que estimula a todos a ventilar sus opinio- 
nes como si estuvieran bien informados por el solo hecho de existir. Esta exa-
cerbación de la vanidad opinante ha provocado el descrédito y el desprecio de  
la filosofía. Todos, como Dios los echó al mundo, dicen saber lo que es la fi- 
losofía; a ningún otro arte o ciencia se lo desdeña tanto como para llegar a pre- 
tender que se lo domina sin haberlo aprendido.

Por otra parte, lo que hemos visto producir a la filosofía más moderna 
sobre el Estado no ha hecho más que alentar la participación de los que tienen 
ganas de hablar sin tener nada que decir. Así todos se han llegado a sentir en 
posesión de la filosofía. Esta mal llamada filosofía ha acabado declarando, por  
lo demás, que la verdad es incognoscible y que lo verdadero acerca del Estado,  
el gobierno y la Constitución es lo que cada cual lleva en su corazón, lo que 
nace de su disposición anímica y de su entusiasmo. En particular a la juventud 
le han inculcado que hasta la ciencia es cosa de inspiración. Uno de los pro-
fetas de esta superficialidad ha sido J. F. Fries, que en vez de ver a la ciencia 
como el desarrollo del pensamiento y del concepto, la quiere fundar sobre la 
percepción inmediata y la imaginación; que en vez de apreciar la rica articula-
ción de la vida ética, la arquitectónica de su racionalidad, que hace del Estado 
un todo de partes diferenciadas, cada una con sus derechos y funciones, quiere  
convertir esta construcción refinada en la masa indistinta “del corazón, la amis- 
tad y el entusiasmo”. Estas personas creen poder reemplazar al trabajo de la 
razón y su entendimiento, que tiene varios milenios, con la receta del senti- 
miento. Pero el hombre no puede, sin perderse, desdeñar lo mejor que tiene, que  
son la razón y la ciencia.

El síntoma más claro de la situación cultural que denunciamos es el odio a  
la ley. Tanto el derecho como la eticidad se han dado la forma racional que tienen  
mediante el pensamiento y se conocen pensando. El sentimiento que desea per- 
mitírselo todo caprichosamente ve en la ley aquello que le es más hostil. Lo  
justo como deber y como ley le parece letra muerta, una cadena para la libertad,  
que para él reside en la particularidad arbitraria. En lo que atañe al derecho y al  
deber, a la eticidad en general, la superficialidad dominante hoy conduce rápi-
damente a la posición de los sofistas, que conocemos a través de Platón. Según  
los principios de estos lo justo está ligado a los fines y las opiniones subjetivas, 
al sentimiento y la convicción particular de cada uno. Estos principios llevan a 
la destrucción tanto de la conciencia virtuosa, del amor y el derecho entre per- 
sonas privadas como a la del orden público y las leyes del Estado.

El ataque contra la filosofía y el desprecio de la misma está presente hoy en  
todas partes; viene tanto de las ciencias positivas como de la edificación reli-
giosa y de varias formas de literatura, a las que la filosofía se les ha vuelto algo 
completamente ajeno y que ellas dan por liquidado. A través de la filosofía como  
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conocimiento de la verdad quieren atacar, una y otra vez, incansablemente, a la  
razón. Más que nada les preocupa nivelar todas las cosas; quieren conseguir que  
los conceptos de verdad, las leyes de la eticidad, no sean más que otras tantas 
opiniones y creencias subjetivas. Todo debe tener igual rango y dignidad.

4. El hombre provoca su propia ruina cuando desprecia y niega lo que 
tiene de mejor, que son la razón y el conocimiento. En la preparación de tal 
ruina trabajan juntos hoy muchos sectores de la opinión y hasta algunos mal 
llamados filósofos. El desprecio y la negación de la razón se presenta bajo 
varias apariencias, como ser, el escepticismo, el subjetivismo, el libertarismo 
anárquico, el particularismo egoísta. Estas son reacciones odiosas frente a las 
diversas formas de presencia y validez de la razón en nuestro tiempo. Precisa-
mente porque la razón está vigente aquí y ahora se la puede negar y porque se 
manifiesta patentemente en su poder y alcance universales se puede tratar de 
desvalorizarla y empequeñecerla. Si los nuestros fueran de veras tiempos ca-
rentes de racionalidad ni la negación ni el desprecio de la razón serían posibles 
y no encontrarían tampoco a nadie interesado en practicarlos.

La verdadera filosofía, por el contrario, tiene a la razón presente como su 
principal presuposición, primero, y como su contenido pensado, luego. “La fi- 
losofía [es] la ciencia de la razón en cuanto es en ella que la razón se torna 
consciente de ser todo lo que es”. En efecto, la filosofía parte del supuesto que 
tanto el universo espiritual como el natural son racionales y que solo en cuanto 
tales pueden ser conocidos en su verdad. La verdad que se puede conocer fi-
losóficamente depende de la actualidad de los objetos, esto es, de su concepto 
en cuanto este se ha hecho una existencia adecuada en el mundo. En castellano 
usamos una de las acepciones de verdad para esta relación entre el concepto y 
la existencia presente que Hegel designa como actualidad. Así, por ejemplo, 
Pedro es un verdadero amigo quiere decir: el concepto de amistad está entero 
presente y vivo en la persona y conducta de Pedro. Lo mismo vale para oro 
verdadero, para verdaderamente desastroso y para amar de veras.

La filosofía conoce al concepto precisamente cuando este se hace actual 
o se encuentra presente en el mundo en una existencia que ni lo deforma ni 
lo disminuye. Pero no todas las existencias ni todos los aspectos de las cosas 
que hay en el mundo son ocasiones o lugares de manifestación adecuados del 
concepto. La ciencia filosófica no explora la exterioridad como tal, o la rica 
realidad contingente de las cosas. Platón no debió haberles aconsejado a las 
nodrizas en la República que tuvieran a los niños todo el tiempo en sus brazos 
y que los mecieran sin cesar. Libros como la República y como estos Elemen-
tos, que están dedicados a la ciencia filosófica del Estado y son ensayos de 
concebir y presentar al Estado como algo intrínsecamente racional, no deben 
entrar en detalles impertinentes que bien puede ser que floten alrededor de la 
actualidad del concepto pero que no forman parte de esta. Hegel distingue 
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tajantemente entre actualidad y realidad; solo la primera tiene que ver con el 
concepto o la racionalidad mientras que la otra es relativa a la exterioridad na-
tural, que frecuentemente carece de necesidad y de la determinación universal 
indispensable para poder ser pensada. De manera que la racionalidad de la 
filosofía, que es un mero presupuesto de la misma en el punto de partida, se 
convierte luego en algo más complejo, en la fusión de la racionalidad del mé-
todo de la ciencia con la racionalidad que el pensamiento filosófico conoce en 
su objeto, que en estos Elementos, es el Estado moderno efectivamente exis- 
tente en ese tiempo en Europa.

Racional se dice, de preferencia, de los conjuntos complejos, internamente 
diversos, que se conocen a sí mismos, se determinan mediante el pensamiento y  
cuyas determinaciones universales los hacen cognoscibles para otros seres 
pensantes. Los todos racionales están compuestos de tal modo que no pierden 
su unidad a pesar de abrazar muchas diferencias dentro de sí. “La razón [...] una  
totalidad que se desarrolla en sí misma” (xix, 389; cf. i, 45). Desarrollo signi- 
fica, necesariamente, cambio, diferencias. Estas diferencias internas de lo ra-
cional son funcionales pues lo racional es siempre también una actividad que 
se produce continuamente además de ser un sistema relativamente autónomo 
de diferencias organizadas.

La organización descrita como racional es el producto de un largo proceso 
de maduración durante el cual el sistema total o universal en desarrollo se ha 
hecho, primero, consciente de sí y de lo otro. El Estado moderno, un caso de 
racionalidad en el sentido descrito, es el producto de muchos milenios. A partir  
de la autoconciencia comienza el proceso que le interesa a la filosofía del de-
recho, cuyo objeto, la vida social y política, tiene en la autoconciencia al ele-
mento en el cual se produce, esto es, tiene en ella una condición previa. En este 
elemento, que no es parte de la racionalidad natural, surge el conocimiento en 
sentido estricto, que es la captación, mediante el concepto, de las determina-
ciones universales del objeto. Universalidad y determinidad, estos dos rasgos 
necesarios de todo lo racional, solo pueden ser establecidos por el pensamiento 
autoconsciente. Fuera del medio del pensamiento carecen de sentido.

Hegel admite grados de racionalidad que se revelan, luego, como etapas 
del desarrollo de la razón concreta. La diferencia gradual de más vasto alcance 
es la que separa a la naturaleza del espíritu. Aunque “la razón es el fundamento 
sustancial tanto de la conciencia como de lo externo y natural” (xi, 549), la ra-
cionalidad de la naturaleza es relativamente deficiente. Tal deficiencia se da a 
conocer, por ejemplo, en que la razón natural es encontrada por el pensamiento 
que la conoce, que es diverso de ella y se mantiene separado de sus objetos; en 
la existencia natural, además, la razón coexiste con el azar y la universalidad 
meramente implícita. En el medio de la autoconciencia, en cambio, desaparece 
la alteridad de objeto externo y sujeto pensante para sí. La autoconciencia que se 
conoce en vez de ser conocida por otro, como la naturaleza, es ya la razón misma  
(x, § 437); aquí nada es meramente dado sino producto de una actividad que 
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se determina conociéndose, y que se hace, por este medio, absolutamente uni- 
versal. El conocimiento desde fuera no afecta en nada a la naturaleza; la deja, 
más bien, como estaba. Pero el conocimiento que la conciencia adquiere de sí la  
cambia profundamente; ella es ahora ese conocimiento y forma con él un todo 
autónomo.

Hegel encuentra un buen ejemplo de racionalidad espiritual en el Estado 
moderno. La riqueza e intensidad de la vida humana en él no tienen precedente 
en la historia: aquí se combinan la libertad individual con el imperio de la ley, 
la firmeza de las instituciones éticas universales con la disponibilidad de espa-
cios libres para la arbitrariedad y el capricho, la autonomía de las naciones con 
la posibilidad de regular las relaciones internacionales por tratados acordados 
libremente por ellas. Hegel usa de preferencia dos metáforas para ilustrar su 
concepto de la racionalidad del Estado moderno: este, aunque primordialmen-
te una actividad espiritual, es, por varias razones, como un organismo. Tiene la  
capacidad de reunir lo diverso en una unidad original que asimila tal diversi-
dad para enriquecerse con ella y se sobrepone a los conflictos internos y las 
contradicciones que la conservación de la variedad trae consigo. El organismo 
vivo tiene ya mucho en común con la idea en la que los elementos de la va-
riedad se han compenetrado completamente unos con otros y han eliminado 
la exterioridad mutua entre ellos; por eso el organismo, a pesar de no ser más 
que un ente biológico, constituye un término de comparación con realidades 
espirituales en las que predomina esta misma relación ideal del todo con las 
partes y de las partes entre ellas.

La otra representación metafórica del Estado, además del organismo, es la 
obra arquitectónica, estructurada también de manera que en ella se juntan ele-
mentos que era improbable que llegaran a formar una unidad en sentido emi-
nente. La estructura arquitectónica coordina la utilidad con el arte, la corporei-
dad espacial con la expresión de ideas, sentimientos y aspiraciones humanas. 
La diversidad de los materiales que la componen está exitosamente sometida  
a la unidad funcional y estética de la obra; todas las diferencias, en suma, están 
desrealizadas o idealizadas en cuanto solo sirven para darle plenitud y enrique-
cer a la unidad, nunca para molestarla o sacrificarla. Esta misma idealidad de 
las partes, que ya no valen como entes independientes o siquiera concebibles 
fuera del todo, tienen los elementos integrantes del Estado moderno, según 
Hegel. El Estado está ricamente articulado por dentro; “la arquitectónica de 
su racionalidad (consiste) en la diferenciación bien determinada de las diversas 
esferas de la vida pública y de sus respectivos derechos y en que cada pilar, 
cada arco y arbotante están sujetos a una estricta medida para que produzcan la 
fuerza del conjunto a través de la armonía de sus miembros [...]” (xii).

La existencia de lo racional en el tiempo se puede y se debe considerar 
desde varias perspectivas. Por una parte lo racional no es nunca inmediato sino  
un resultado tardío, múltiplemente mediado, de un proceso que, pasando a través  
de muchas y diferentes etapas, da lugar a que madure lo que acabará teniendo 
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la complejidad que acabamos de describir. Por otro lado, sin embargo, lo racio- 
nal es ahora, está presente y manifiesto aquí. La diferencia entre estas dos pers- 
pectivas no es fácil de captar y de justificar brevemente, como conviene en este 
lugar. Tal vez una analogía permita aproximarse al sentido de Hegel cuando 
sostiene que la racionalidad está, en un respecto, llegando a ser, pero en otro 
respecto, es actual. Podemos decir sin contradicción, parece, que el mundo 
está llegando a ser en el proceso universal y, a la vez, que ya está todo aquí con 
nosotros. Que el mundo tenga posibilidades no efectuadas aún, esto es, un futu- 
ro, no impide que sea una realidad con la que, en otro sentido, contamos. El pen-
samiento opera con estas diferencias internas de perspectiva y según Hegel,  
se mueve y enriquece paulatinamente gracias a ellas. En otra parte explica 
Hegel el caso del individuo en desarrollo (PhdG, 287-8) en términos compa-
rables a los usados aquí para la razón: “El individuo no puede saber lo que es 
antes de haberse hecho actual mediante la acción”. Para que la acción sirva al 
fin, sin embargo, este tiene que estar presente ya antes de haberse actualizado. 
La meta presupone al proceso y este a la meta. El agente parece encontrarse en 
un círculo en que cada momento de la acción presupone a los otros y es presu-
puesto por ellos. Para el caso del individuo, entonces, “su esencia y naturaleza 
implícita son a la propia vez comienzo, medio y final”.

De la razón más que de otras cosas se debe decir que es actual siempre 
aunque siempre esté en desarrollo pues de otro modo el pensamiento, cuyo tra- 
bajo es el concepto, queda vacante y desaparece: “la creencia en la razón rige a la 
consideración filosófica [...]” (xi, 34, 35, 37-88). Para que haya algo que pensar  
tiene que haber existencias que realizan a sus respectivos conceptos, o actua- 
lidad de lo racional. A propósito de tales existencias es que se conoce al con-
cepto y solo a propósito de ellas. Las presuposiciones del pensar están íntima- 
mente ligadas a la filosofía como tarea del filósofo, a su determinación práctica 
de establecer la verdad. Al hacer historia de la filosofía, dice Hegel, “hay que 
ser partidista, presuponer algo, tener un propósito; y este propósito es el pen-
samiento puro y libre” (Einl. 135). Lo que está en juego cuando se discute la po- 
sibilidad de la filosofía, entonces, es tanto la posibilidad de llevar a cabo la 
tarea adoptada como la del pensamiento humano en general. Hegel lo explica 
claramente en su crítica de la situación espiritual de su tiempo: la verdadera fi-
losofía se opone a la negación del pensamiento y de la ciencia, y no, por ejem-
plo, al error parcial o a la mera diferencia entre una filosofía mejor y otra menos  
adecuada. La única filosofía posible afirma entonces que el desarrollo de la 
razón la tiene a ella misma tanto de presupuesto y de ley del devenir, como de 
causa final. Si el devenir de la razón, por ejemplo, no fuera racional él mismo,  
no conduciría a su propósito final. De modo que en este proceso, pensándolo 
desde el punto de vista de su contenido y su dirección, su orden y necesidad, 
se puede ver a la razón misma aunque el movimiento no haya llegado a su tér- 
mino. La razón misma se manifiesta, en cada caso, como razón configurada de 
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acuerdo con el momento de la manifestación. La filosofía es hija de su tiempo.  
Si el momento es el del concepto, sin embargo, la configuración se llama ac-
tualidad, o coincidencia del contenido sustancial con la existencia. Una vez 
que el pensamiento reúne a la existencia y al concepto el proceso en el cual se 
produce la manifestación queda degradado a la condición de mero medio. El 
tiempo queda captado por el concepto.

La tesis principal del Prefacio dice que todo lo racional es actual y todo lo 
actual, racional. Ella se refiere solo indirectamente al Estado; está destinada en 
primer lugar, más bien, a definir el carácter de la filosofía. Esta, a diferencia de 
la opinión que desdeña al tiempo presente y niega la razón, parte del supuesto 
que la razón es ahora y que lo que hay aquí es racional. El Prefacio deja a cargo  
del libro en su conjunto la tarea de demostrar la verdad y fecundidad de tal 
supuesto. Indirectamente, sin embargo, la tesis de la racionalidad de lo actual 
se refiere también al Estado pues, tal como el número 2 establece la idea de 
ciencia filosófica, los objetos de la filosofía tienen el mismo carácter que el 
pensamiento filosófico. Son universales y necesarios para la propia filosofía. 
El estado moderno no podría ser conocido por la filosofía si no poseyese una 
existencia determinada de parte en parte por el pensamiento y la universali-
dad, que son condiciones generales de la cognoscibilidad especulativa. Si hay 
una filosofía del Estado que lo conoce como es, este tiene que ser racional y 
actual. Al final de estos Elementos, entonces, el supuesto de la filosofía acerca 
de la racionalidad de lo actual y la actualidad de lo racional debiera haberse 
transformado en una teoría del Estado que transforme al supuesto en saber de 
la actualidad.

A Hegel se le ha atribuido la noción de que la existencia jurídica, moral 
y ético-política de los hombres es cabalmente cognoscible. Se suele ligar esta 
noción a la tesis sobre la racionalidad de lo actual que acabamos de discutir. 
En contraste con Aristóteles, se dice, quien estaba convencido que el ele-
mento de la actividad y la vida práctica no podía ser conocido más que hasta 
cierto punto, con un saber carente de necesidad y verdadera universalidad, 
Hegel habría reclamado la inteligibilidad exhaustiva de la vida social y sus 
instituciones. Creo que esta interpretación de Hegel es errónea y que su false-
dad proviene de una incomprensión del distingo hegeliano entre actualidad y 
realidad. Aunque es verdad que Hegel concibe la limitación del conocimien-
to práctico de otro modo que Aristóteles, no es correcto atribuirle un con- 
cepto de lo práctico, o más específicamente del Estado, según el cual la filoso-
fía puede y debe conocerlo cabalmente. Ya vimos en el número 2 que el saber 
de la filosofía es saber esencial y no de la realidad tal como ella se manifies- 
ta a la conciencia. La representación, por ejemplo, cae fuera de la esfera del 
pensamiento y esta es precisamente la forma ordinaria de la experiencia. De 
manera que lo inesencial, las apariencias, lo debido al azar, las consecuencias 
de la arbitrariedad, entre otras cosas, son ajenas al objeto de la filosofía. Estos 
factores existen no solo en la naturaleza sino también en la historia y en la so-
ciedad humana. Muchas son las cosas que la filosofía deja, deliberadamente, 
de lado, y otras las que se le sustraen porque carecen de los caracteres de los 
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que depende la pensabilidad; otras, finalmente, se le escapan porque no se han 
actualizado aún. Nada menos que todo el futuro es inaccesible al conocimiento 
filosófico por ser aquello que carece de toda configuración (xviii, 105, 129); 
si el presente fuera conocido exhaustivamente, sin embargo, el futuro estaría, 
de alguna manera, prediseñado en él y manifiesto en la racionalidad propia de 
tal diseño. La filosofía afirma, es cierto, ser la forma más alta de la verdad en 
el presente (Einl. 38-40), pero no cree ser la forma final de la misma. Ninguna 
filosofía, sostiene Hegel, puede decir que ella representa la posición final que 
el pensamiento puede alcanzar (Einl. 129). Si comete el error de creer que ella 
ha establecido ya la verdad final y definitiva, será refutada (Einl. 125-133) 
por la filosofía del futuro, la cual reducirá este error pasado a su condición de 
momento subordinado de la historia.
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