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Introducción 

Las comentes filosóficas del siglo XIX asumieron diversas posiciones 

con respecto al problema del conocimiento sensible. En esta investigación se 

estudiarán las ideas que sobre este tema desarrolló el pensador más 

representativo del idealismo alemán: G.W.F. Hegel, cuyos planteamientos 

llenos do riqueza y complejidad, determinaron que este análisis se limitara a la 

primera parte de su obra EenomenologlideLEsplritu. 

A fin de contnbuir a la claridad en la exposición, el cuerpo de este 

trabajo se refiere únicamente a las ideas de Hegel. Sin embargo, ante la 

convicción de que el medio intelectual en donde surgieron fue determinante en 

su formulación, se decidió incluir en esta parte introductoria una breve 

exposición sobre la función de la experiencia en el conocimiento de acuerdo 

con la filosofía del siglo XIX. 

En esta introducción también se anotarán los datos biográficos y 

bibliográficos de Hegel y la estructura de la presente investigación. 

I. El conocimiento sensible en la fllosolla del siglo XIX. 

1. El "Sturm und Drang* 

El "Stumi und Drang* fue un movimiento filosófico-literario gestado en 

Alemania durante las últimas décadas del siglo XVIII; sin embargo, su periodo 

de máxima influencia fue a principios del siglo XIX. Entre los exponentes del 

"Sturm und Drang* se encontraron los escritores Friedrich Maximilian Klinger, 



1 Antiseri, Darlo y Reale, Giovanni. HisjoraleLpensan~implko_y_rdeniffiGo. Tomo III: Del 
Romanticismo hasta hoy. Ed. Harder. Barcelona, 1995. p. 30. 

Michael Reinhold Lenz y Johann Wolfang Goethe, y los filósofos Friedrich 

Schiller, Heinrich Jacobi y Johann Gottfried fiord«. Estos últimos 

pertenecieron al movimiento referido sólo durante su luventud. 

La valoración de la naturaleza como una 'fuerza omnipotente y creadora 

de vida'l es el principio de esta corriente, la cual reviste un mayor interés para 

nuestro estudio, al significar un reconocimiento a la autonomía de lo concreto. 

2. El Idealismo 

El fundamento teórico del idealismo alemán fue la filosofía critica de 

Imannuel Kant; de este autor, el idealismo tomó el concepto de 'cosa en sí" 

que en su acepción kantiana se refería a un ente incognoscible independiente 

del Espíritu. El idealismo se ocupó principalmente del aspecto incognoscible 

do la 'cosa en sl", al cual convirtió en su problema fundamental. 

Este problema fue superado por el idealismo, al proponer a la realidad 

concreta no como producto de lo sensible, sino de un principio trascendental, 

al que Fitche denominó yo absoluto y Hegel razón Ofinita. 

El yo absoluto de Fitche es suprasensorial y universal, es libertad y 

acción, fundamento y superación de la experiencia; se trata de un absoluto 

que contiene a las consciencias particulares y sin embargo es distinto de ellas. 

El yo absoluto se comporta como una razón práctica para la cual la naturaleza 

es un medio donde se desarrolla la moral. Así, la naturaleza es 'la resistencia 
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necesaria para que se realice la libertad do la consciencia, dentro de los 

limites de la moralidad*,2  

Con base en lo anterior es posible afirmar cómo, para este autor, lo 

suprasensible se superponía a lo sensible debido al valor secundario do lo 

concreto. Debe apuntarse que en el pensamiento idealista, lo sensible 

designaba tanto a la experiencia como a la realidad. 

Fitche trabajó específicamente el terna del conocimiento sensible, 

identificando en la relación sujeto-objeto, el proceso de la imaginación 

productiva on donde el objeto afecta al sujeto en un nivel inferior al de la 

consciencia, on el nivel do la sensación. Según el autor, este proceso no 

depende de la voluntad del hombre pues el objeto es anterior a todo 

conocimiento. 

La razón infinita do Hegel os la totalidad donde se reúnen todas las 

cosas, se suprimo la individualidad y se elimina la diferencia entre el pensar y 

el ser. Por medio de la razón infinita, la consciencia (yo) individual se percata 

de ser Espíritu. La razón infinita es entonces una manifestación del Espíritu: 

'La razón es espintu en tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda 

realidad [Roalitat) y es consciente de si misma como de su mundo y del 

mundo como de si misma".3  

2 Xirau, Ramón. IntroduCCiót.iLla histaria_d2.1sfilwefía. Col. Textos Universitarios. Ed. 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). México D.F; 1990. p. 285. 
3 Hegel, G.W.F. ffenotnenologiadeLespintu, Fondo de Cultura Económica (FCE). México D.F; 
1993. p. 259. 



El concepto do razón infinita está estrechamente ligado al de Espintu, al 

que Hegol define lúcidamente en el siguiente párrafo: 

'El Espirite es la sustancia y la esencia universal, igual a si misma y 

permanente - el inconmovible e irreductible fundamento y punto de partida del 

obrar de todos • y su fin y su meta como el en sí pensado de toda 

autoconscioncia. Esta sustancia es asimismo, la obra universal, que se 

engendra como su unidad e Igualdad mediante el obrar de todos y cada uno, 

pues es el ser para si, el si mismo, el obrar. Como la sustancia, el espirite es la 

inmutable y justa igualdad consigo mismo, pero, como ser para sl, os la 

esencia quo so ha disuelto (...) El espíritu es, asi, la esencia real absoluta que 

se sostiene a si misma." 4  

Al precisar el significado de la razón absoluta se introdujo un elemento 

básico del conocimiento sensible: el concepto de realidad. Para el idealismo, 

la realidad era `el proceso de la autoexpresión o automanifestación del 

pensamiento o razón infinita (...) en su movimiento hacia un fin.' 5  Como 

consecuencia, la realidad no existia independientemente de la subjetividad. 

Kant, describió a la realidad como un ente binario compuesto por un 

mundo fenoménico y un mundo suprasensible. De estos, sólo el fenoménico 

podía conocerse con certeza; lo suprasensible era la 'cosa en sr. Al integrar 

ambos niveles en el principio trascendental, el idealismo demostró la 

factibilidad de conocer a la 'cosa en sr antes incomprensible. 

4 Hegel, G.W.F. Op. cit. pp. 259-280. 
5 Copleston, Frederick. digerid  de  Id 	 tilosotia. Tomo Vil: De Fitche a Nietzche. Ed. Ariel. 
México D.F; 1991. pp. 17,18 y 20. 
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Mediante el establecimiento do la relación entre lo sensible y lo 

espiritual, el idealismo evitó negar la existencia de lo concreto a posar de 

confundirlo en el Espíritu. Esta preocupación por mantener la verdad de lo 

sensible se debe a que el Espíritu sólo se manifiesta en lo particular. 

El principio trascendental os el núcleo del sistema filosófico idealista; a 

partir de esto principio, el idealismo expone la estructura racional que en 

sucesivas etapas revela la presencia de lo trascendental en lo concreto. En 

esta estructura, el hombre realiza un conocimiento reflexivo, es decir, un 

conocimiento en donde la consciencia (yo) discierne su propia actividad 

cognoscitiva. El conocimiento reflexivo sólo es asequible al hombro en tanto es 

parte de lo Absoluto ( yo absoluto de Fitcho y Espíritu de Hegel) 

En el idealismo el sujeto y el objeto están reunidos en lo Absoluto, por 

ello en el proceso cognoscitivo no so encuentran diferenciados; como afirma 

Copleston: "el universo se conoce a si mismo en y a través del espíritu del 

hombre." 6  

Los idealistas concebían a la Filosofía como un pensamiento lógico y 

sistemático en donde los objetos oran representados conceptualmente en el 

pensamiento. Por eso, para ellos era fundamental la posesión y aplicación de 

un pensamiento conceptual y sistemático; esta es una de las razones por las 

cuales criticaron a la experiencia sensible. No obstante, filósofos como Filete 

y Schelling aceptaron la intuición intelectual, mística y estética como un 

método elemental para acercarse a lo Absoluto. 

6 Copleston, Frederick. Op. cit. p. 21. 
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3. El Romanticismo 

El idealismo, en especial los planteamientos de Fitche y Schelling 

influyeron notablemente en autores románticos como Novalis y Schleger, 

quienes a partir del concepto del yo desarrollaron una corriente filosófica 

basada en la exaltación do la individualidad 

Los principios básicos del Romanticismo fueron el desarrollo libre y 

pleno do la personalidad y creatividad humanas (' genio creador) así como el 

aprovechamiento de toda experiencia; esto último determinó la ausencia de un 

método sistemático en esta corriente y el uso de la imaginación, la voluntad, el 

sentimiento y la intuición como procedimientos para obtener conocimiento. 

Como advierte Benedetto Croce, el elemento distintivo de la filosofía 

romántica 'consiste en el realce que se otorga a la intuición y a la fantasía en 

algunos sistemas filosóficos, en contraste con aquellos sistemas que no 

parecen conocer ningún otro órgano de la verdad que no sea la fria razón, el 

intelecto abstractivo".7  

Según el Romanticismo, a través do la experiencia el hombre podía 

penetrar en lo infinito, entendido como 'un Streben, es decir como un perenne 

tender que jamás conoce pausa, porque las experiencias humanas son todas 

ellas finitas, en la medida que su objeto siempre es finito y hay que 

trascenderlo".8  

7 Croco, Bennedeto. Goethe.. Cil. en Reale, Giovanni y Anlisen, Dono. Op. cd. p. 37. 
8 Reale, Giovanni y Antised, Darío. Op. cit. p. 35. 
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Uno de los objetivos del movimiento romántico consistió en la 

sistematización de los tipos posibles de experiencias humanas, propósito 

ilustrativo de la posición de la experiencia en el Romanticismo. 

Esta corriente identificó al hombre con el yo absoluto del idealismo 

atribuyéndole todas sus propiedades y reconoció la independencia do la 

naturaleza concebida como un todo orgánico y vivo, en vibración simultánea 

con el espíritu, cuyos misterios y bellezas comparte. 

El hombro se insertaba en el universo amplio do la naturaleza y estaba 

determinado por ella, a diferencia del idealismo, en donde la totalidad so 

lograba a través de lo fenomónico. En el Romanticismo el hombre se integraba 

al todo a través de la naturaleza, considerada como una forma asequible do lo 

Absoluto. 

Para esto movimiento, la Filosofía era, más que un razonar deductivo, 

una actividad intuitiva, pues toda demostración requería en principio de algo 

intuido. Si le concreto precedía al pensamiento entonces el razonamiento 

conceptual era secundario. En estos términos, la totalidad planteada por el 

idealismo no podía ser demostrada; sólo intuida en su manifestación, pero no 

definida. 

Para los románticos el objetivo de esta filosofía intuitiva era aprehender 

y exponer el vinculo que unía a lo infinito con lo finito. 

Como señala Julián Marías en la introducción de la IeOria_delaS 

CAIICOPOignIelde1 muncia de Wilhelm Dilthey, la filosofía posterior a 1830, se 
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caracterizó por polemizar o admitir al sistema hegeliano: "Kierkegaard, 

Schopenhauer, (...) Fríes, Beneke, Feuberbach, Marx, Comte, Graty, luego 

Dilthey y Brentano todos tienen que enfrentarse con el hegelianismo y están 

condicionados, positiva o negativamente, por él ". 9  

Sin embargo, debido a la autoridad del positivismo en buena parte del 

siglo XIX, es pertinente hacer una breve revisión de los conceptos de esta 

teoría, relacionados con el conocimiento sensible. 

4. El Positivismo 

El sistema positivista puede ser comprendido no sólo como un 

movimiento filosófico, sino también como una teoría social, sustento de las 

actividades públicas de su época: política, economía, historiografía, pedagogía 

y literatura. 

El periodo de vigencia del primer positivismo se extendió de 1840 hasta 

el primer decenio de este siglo, siendo sus principales exponentes Augusto 

Comte, John Stuart Mill, Herbert Spencer, Jakob Moleschott, Ernst Haeckol y 

Roberto Ardigó. 

El paradigma del positivismo fue la modernidad. Como contribución para 

llegar a ella, esta teoría propuso una filosofía política basada en el orden y un 

"método experimentar, así como la impartición de una educación en cuyo 

9 Marras, Julián. 'La filosofia del siglo XIX". En: Dilthey, Wilhelm. Teoria..de_ILS_COrKeZigfie5 
del, nundo Col. Los Noventa. Coodición; Alianza Editorial Mexicana/ Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CNCA). México, D.F; 1090. p. 12. 
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contenido so privilegiaría la enseñanza de las ciencias naturales. Esta 

educación estaría orientada hacia el progreso identificado con la revolución 

industrial, vista como única fuente de libertad y bienestar social a individual.10  

Lo anterior explica por qué para el positivismo el único conocimiento 

válido era el generado por las ciencias naturales y la técnica; de esta manera, 

sus análisis filosóficos y sociológicos eran formulados desde concepciones 

cientificistas, anti-metafisicas y anti•idealistas. 

Augusto Comte, profundiza estas posiciones, como señala Julián Manías 

en la obra do este autor: 'el extremado logicismo de Hegel deja el puesto a un 

naturalismo metódico, quo hace a Comte, establecer el método de las ciencias 

de la naturaleza como única vía de conocimiento. Esto lleva a Comte a la idea 

do una física social.' 11  

Algunas vertientes del positivismo fueron el comtismo, el cientificismo, 

el agnosticismo, el verismo, el naturalismo y posteriormente el neopositivismo 

(Mach) y el positivismo sociológico (Durkeim). El naturalismo era un 

substratum filosófico compuesto por un transformismo darwinista, un 

evolucionismo universal y una concepción natural del mundo manifestada a 

través de conceptos cientificistas. El cientificismo puede ser descrito como un 

sistema de ideas generales que sirvió de base filosófica a las ciencias 

naturales en formación. En la esfera política el naturalismo se concebía como 

la síntesis del empirismo con la denominada filosofla ideológica. El naturalismo 

10 cf. Marías, Julián. Reybasie_occidente, 
11 Manías, Julián. "La filosofía del .siglo XIX' p. 15. 
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afirmó "la continuidad fundamental entre la leyes naturales y las leyes 

humanas; entre las leyes biológicas y las leyes psicológicas." 12  

La elaboración teórica del positivismo enriqueció el concepto de 

realidad física con los do realidad biológica, psíquica, social e histórica; lo cual 

se tradujo en el reconocimiento del devenir histórico de todos los seres vivos y 

de la historia natural; pero si lo natural fue explicado con categorías sociales, 

los temas humanísticos también se nutrieron de nociones de las ciencias 

naturales formando las ciencias del hombre y su cultura, como la psicología, la 

historia y la sociología en las que empezó a utilizarse el método científico. 

Para los fines de este trabajo, es preciso destacar la oposición del 

idealismo hegeliano y el positivismo en el tema de lo sensible; si para Hegel, lo 

sensible sólo era un medium donde se manifestaba lo absoluto, para los 

positivistas lo sensible tenla una existencia propia, que podía ser descrita, 

analizada, comprobada y cuantificada. Hegel "sitúa la esfera propia de la 

evolución en el espíritu no en la naturaleza", 13  mientras los positivistas hacían 

depender el progreso de esta última. 

Como se concluye de la revisión de los movimientos 'Sturm und Drang", 

romántica, positivista e idealista; el pensamiento del siglo XIX se caracterizó 

por la confrontación de dos posiciones básicas: una especulativa y otra 

pragmática. La posición especulativa fue defendida por el idealismo alemán 

que afirmó la supremacía de lo suprasensible sobre lo sensible y por lo tanto la 

del saber subjetivo sobre el empírico. La posición pragmática fue enarbolada 

12 Rlcaute Soler. ElposliNIgno. Ed. Nueva Imagen. Buenos Aires. 1988. Pág. 72. 
13 Modas, Julián. la filosofie del siglo XIX'. p. 13. 
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por ol "Sturm und Drang", el romanticismo y el positivismo, aún con diferencias 

do método, con el fin de defender la validez del método empírico do 

conocimiento. 

Fue en este contexto en donde Hegel publicó su Fen0Menologia_del 

cuya primera parte constituye el objeto de estudio do esta 

investigación. 

II. Hegel y su tiempo 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, Alemania el 27 de 

agosto de 1770. "Sus abuelos fueron, unos, artesanos y otros, sacerdotes." 14  

Hijo de un empleado administrativo del ducado, creció en una atmósfera 

protestante (pietismo suabo). Durante su estancia en el Gymnasium de su 

localidad (equivalente al bachillerato), estudio on forma completa a los clásicos 

griegos y romanos. 

Alentado por su padre a abrazar la vida clerical, Hegel ingresó al 

seminario en la universidad de Tübingen en 1788, donde hizo amistad con dos 

representantes del Romanticismo: el poeta Friedrich Hólderlin y el filósofo 

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Una vez completado el curso de 

estudios filosóficos y teológicos, se decidió por no ingresar al ministerio 

religioso. 15  

14 Lehman, Gerhard. Lajilosella deLtglo IX, Ed. UTEHA. México, 1992. p. 111. 
15 Baird, Robert M. "Hegel, G(eorg) W(liffelm) F(riedrich)'; EncictecutlattlicrosoftEncarta. 
Microsoft Corporation. EEUU, 1993. (CD-ROM). 
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A pesar de ello, según sus propias palabras.  "Obtuve el cargo de 

predicador según los deseos do mis padres, y permanecí fiel por inclinación al 

estudio de la Teología, a causa de su relación con la literatura clásica y la 

filosofía " 16  

En 1793 se convirtió en tutor privado en Berna, Suiza. Hacia 1797 tomó 

una posición similar en Frankfurt. Cuando, dos años más tarde, su padre 

murió, le heredó una herencia suficiente como para poder prescindir de las 

tutorías. 

En 1801 Hagol ingresó a la universidad de Jena, donde estudió, 

escribió y eventualmente se volvió catedrático. En Jena completó La 

femmenglogia cleLEspIritu (1807), una de sus obras más importantes e 

influencia del presento trabajo. 

Hegel permaneció en la universidad de Jena hasta octubre de 1806, 

cuando al ser tomada la ciudad por los franceses se vid obligado a partir. Una 

vez agotada la herencia paterna, el filósofo se hizo editor de la publicación 

Bamberger Zertung, de Bavaria. Al no ser de su gusto el periodismo, se mudó 

a Nuremberg, donde sirvió como director de un Gymnasium. 

Durante los años de Nuremberg, Hegel conoció y se casó con Marie von 

Tucher (circa 1791-1855), con quien tuvo una hija -quien murió poco después 

de nacer- y dos hijos, Karl (1813-1901) e Immanuel (1814-1891). Antes de su 

16  Hegel, G. W. F. cit. en Lehman. Gerhard. Op elt. p. 111. 
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matrimonio el filósofo había tenido un hijo ilegítimo, Ludwig (1807-1831), quien 

eventualmente vivió con la familia Hogel. 

En Nuremberg publicó durante varios años La_Ciencia_deJalógica 

(1812.1816) Al finalizarla, aceptó un profesorado en filosofía en la universidad 

de Heidelberg. Poco después, publicó en forma sumada un recuento 

sistemático de toda su filosofía, la Encielopedia_deJau..cienciaslilosóficas 

(1817). 

En 1818, Hegel fue invitado a enseñar a la universidad de Berlín, donde 

permaneció hasta su muerto el 14 de noviembre de 1031, durante una 

epidemia de cólera. 

Su último trabajo publicado en vida fue La_filoSOfia.del_Derecho (1821); 

después de su muerte se publicaron diversas notas de lecciones, 

complementadas con notas de sus estudiantes. Entre ellas están La filosofía 
de las Bellas_Aries (1835), Lecciones_sobte_lallátoriasle_la_Eilosatia (1833-

1835), Leccionn.sobre_lalilosofía_sieJalteligiski (1832) y Laccimelsolnia 

Eilosolia_de la.Historia (1837). 

Entre sus influencias, además de la filosofía griega, Hegel también 

estudió los trabajos del filósofo do los Paises Bajos, "Baruch Spinoza; del 

pensador francés Jean Jacques Rousseau; así como de los filósofos alemanes 

Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte y F. Schelling, cuya influencia es 

evidente en los escritos de Hegel." 17  

17  cfr. Ibídem, 
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No se debe descartar la influencia ejercida por el pietismo 

pequeñoburgues, el cual "se cruza de pronto con influencias neo-humanistas y 

con un entusiasmo por la Antigüedad que conservó hasta el final y que influyó 

en su concepto del Estado en la Filosofía del Derecho (...)." 18  

Quizás ese sea, en parte, el origen de su sensibilidad hacia las 

circunstancias politices y sociales de su tiempo y su entorno, traducida en 

escritos referidos a estas cuestiones. 19  

El tiempo en que G.W F. Hegel vivió, era un periodo dominado por el 

cambio social; durante su etapa de estudiante simpatizó con la Revolución 

Francesa de 1789 y sus ideólogos. Sin embargo este entusiasmo político cedió 

al registrarse la invasión napoleónica a Alemania, a partir de entonces Hegel, 

se dedicó enteramente a la actividad intelectual, interesándose primero por los 

temas teológicos, afinidad que compartió con el poeta Hólderlin, su amigo de 

Jona. 

Esta temprana influencia do la Teología en el pensamiento de Hegel fue 

determinante en su obra posterior, conceptos como el Espiritu, la razón 

absoluta y el universal derivan de ella, no obstante en el sistema hegeliano el 

misticismo de estas nociones es sustituido por un racionalismo en el que 

predomina el uso de un método que se pretendía cientlfico. 

18  lehman, Gerhard. Op. cit. p. 112. 
19  vid. !Ahelee, Gerhard. 



Teológica y políticamente los hegelianos de derecha ofrecieron una 

interpretación conservadora do su trabajo, enfatizando en la compatibilidad 

entre la filosofía de Hegel y el Cristianismo, bajo la forma de una ortodoxia. 

En tanto, los hegelianos de izquierda se ubicaron en el ateísmo y en lo 

político, muchos de ellos se hicieron revolucionarios. Como se esbozó 

anteriormente, este grupo de izquierda de gran importancia histórica, estaba 

conformado -entre otros- por Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Friedrich 

Engels y Karl Marx. Estos dos últimos pensadores estuvieron fuertemente 

influenciados por la idea hegeliana del movimiento dialéctico de la historia, si 

bien reemplazaron el idealismo filosófico de Hegel con el materialismo. 

El idealismo metafísico de Hegel "tuvo un fuerte impacto en la filosofía 

británica del siglo XIX y principios del XX; principalmente en el filósofo Francis 

Herbert Bradley, y en filósofos norteamericanos como Josiah Royce, e incluso 

en la filosofía italiana, con Benedetto Croco. Así mismo, Hegel influenció el 

existencialismo a través del filósofo danés Seren Klerkegaard." 20  

El estudio de la Fenomenología, en general, ha sido influenciado por las 

ideas do Hegel sobro la consciencia, y su impacto extensivo y diverso en la 

2° 'Mem. 
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Al tiempo do su muerte, Hegel era el filósofo más prominente en 

Alemania Sus puntos do vista eran pensados en amplitud y sus alumnos eran 

tenidos en gran consideración. Pronto sus seguidores se dividieron en 

hegelianos de derecha y de izquierda. 



Uno de los conceptos básicos del libro analizado es el de saber. En 

forma sintética, este puede sor definido como el conocimiento que tiene como 

21 Chaves Acosta, Carmen. 'La filosofía, Hegel'. En Rovista_de_mosotia_aelalitiversioao_ae. 
costa_flica. vol XXX. No. 72. Ed. Universidad de Costa Rica, Diciembre do 1992. p. 218. 
22 Chaves Acosta, Carmen. Op. cit. p. 219. 
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Masona subsecuente, es evidencia del notable rango y extraordinaria 

profundidad de su pensamiento, 

III. La Fenomenología del Espirito 

Para algunos comentaristas de Hegel, como la doctora Carmen Chaves 

Acosta, la Fenomenolegia_del_Espiritu os el escrito inaugural del sistema 

filosófico hegeliano. Históricamente esta obra estuvo determinada por 'el 

fracaso en la práctica de los principios formales que guiaron a la Revolución 

Francesa; (y) la añoranza del equilibrio resplandeciente de la Grecia clásica, 

orden en el que lo universal no constituía una abstracción sino que se 

manifestaba en lo particular.21  

Como tesis filosófica, la Eenemenologja debatió la separación 

planteada por Kant entre el entedimiento y la voluntad, cuya consecuencia fue 

la abstracción de la Verdad de las verdades experimentadas por cada 

individuo. Como respuesta, la filosofía del espíritu describió a las verdades 

perticulares como momentos necesarios en el progreso hacia la verdad 

absoluta, restableciendo de esta manera 'la identidad Pensamiento/ Acción/ 

Ser 22  
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objeto no un fenómeno inmediato y consumado, sino una cosa en constante 

movimiento hacia lo Absoluto. 

El saber os una actividad del Espíritu; es el autoconocimiento de lo 

infinito, ejercido a través del pensamiento o consciencia (yo) de los sujetos 

finitos. Este saber se presenta en una primera etapa, coincidente con los tres 

primeros capítulos de la Eenomonología, bajo el aspecto de certeza sensible, 

percepción y entendimiento. 

Corteza sensible / Percepción / Entendimiento, esta es la ruta seguida 

por la consciencia (yo) para comprender la unidad de los fenómenos 

individuales con el Ser Absoluto, el cual constituye su verdad. En el desarrollo 

de esta investigación so profundizará el examen de estas etapas del 

conocimiento del Espíritu. 

Otros conceptos básicos en la primera parte de la Eenon1enOlOgia..del 

Espíritu son el de objeto y cosa; un objeto es un fenómeno inmediato, presente 

como algo externo e independiente do la consciencia (yo) que lo percibe. 

Desde esta perspectiva, otra característica del objeto consiste en existir 

independientemente de ser conocido. 

En su trayectoria hacia el saber absoluto, la consciencia (yo) se 

aproxima a los objetos en dos niveles, en su apariencia y su esencia. La 

apariencia os una representación nula de las cosas que oculta su esencia, es 

,/,21..:110;z6b;141i, 
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Inexistencia inmediata y determinada frente a la esencia, aunque do modo 

que a la vez es superada (es un] momento do la esencia '.23  

La esencia es la superación de la determinación de la apariencia. Sin 

embargo, en el sistema hegeliano la esencia no es algo estático sino que va 

adquiriendo contenidos distintos, de acuerdo con la fase en la que se 

encuentre el saber, por ello lo que en un momento es esencia deviene 

apariencia, como explica el investigador Gerardo Mora Burgos: 

'No es difícil volver a encontrar la nulidad de la apariencia en la esencia, pues 

ella os una relación negativa consigo y consecuentemente, una superación de 

si misma (la esencia es/ la negación cuya autorrelación constituye el concepto 

de esencia ".24  

En esta introducción se han vertido definiciones de los conceptos 

fundamentales de la primera parte de la anomanologia con objeto de 

introducir la información básica para lograr una mayor comprensión de la 

exposición que se desarrollará en los capítulos de la investigación. 

IV. Acerca de esta Investigación 

El presente trabajo liene como objetivo analizar la función de la certeza 

sensible en el saber absoluto, propuesto por G.W.F. Hegel. Para tal fin se 

23 Mora Burgos, Gerardo. Inmediación y apariencia en la lógica hegeliana de la reflexión'. En 
Revista  de filosofía de la Ureversidalae_cesta_Alc,a, Vol XXIX. No. 70. Ed. Universidad de 
Costa Rica. 1991. p. 128. 
24 Mora Burgos, Gerardo. Op. cit. p. 127 y 128. 
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analizará la primera parte de su obra EenomenelogilLdeLESplutu. cuyo primer 

capitulo se refiere especificamente a la certeza sensible. 

Como la exposición hegeliana so desarrolla en triadas, so consideró 

inadecuado limitarse al estudio del primer capitulo, pues este constituyo 

apenas un elemento del proceso conducente de la consciencia hacia la 

autoconsciencia. Se prefirió entonces analizar el proceso completo, a fin do 

determinar la posición de la consciencia sensible en el mismo. 

La investigación so divide en cuatro capítulos. En el primero se examina 

el concepto de certeza sensible y su tránsito hacia la percepción; en este 

apartado los términos clave son objeto (esto), sujeto (este), consciencia 

particular (yo), mediación, y universal. 

El segundo capitulo so refiere a la percepción, en donde la consciencia 

discierno su propia reflexión, el objeto deviene cosa y la cosa unidad entre su 

identidad y su multiplicidad. En el tercer capitulo se analiza el momento en el 

que la consciencia penetra en la dimensión de lo infinito al entender a los 

fenómenos como universales incondicionados. La vinculación de la 

consciencia con lo infinito la convierte en autoconsciencia. 

En el capítulo cuarto se reflexiona sobre la influencia del pensamiento 

hegeliano en la actividad intelectual del siglo XX y se refieren algunas 

investigaciones específicas en donde la influencia hegeliana ha sido 

determinante. Finalmente, en las conclusiones se hace un recuento de los 

resultados de la investigación y so omite el juicio del autor de esta tesis sobre el 

tema analizado. 
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I. El problema de la corteza sensible 

1. La corteza sensible 

El concepto hegeliano de certeza sensible se refiero al conocimiento 

directo sobre lo inmediato o como afirma Valls Planas al 'saber más inmediato 

del objeto inmediatamente dado"25. La certeza sensible os la primera etapa de 

la ascensión hacia el sabor absoluto, entendido como la unidad de las 

consciencias particulares. 

El saber absoluto es el conocimiento total, pleno y eficaz, identificado con 

la libertad, con el Espíritu; la corteza sensible es un sabor parcial, relativo e 

insuficiente, circunstancial. Es un modo de ser de la consciencia, y de este 

modo, la más sencilla manifestación del Espíritu pues lo sensorial también 

contiene a lo Absoluto. 

El análisis realizado por Hegel sobre la certeza sensible tiene como 

objetivo conducirla hacia el saber absoluto; la ciencia es "el Sistema de la 

exposición'26, es decir los distintos niveles de análisis que se recorren para 

llegar a ese saber. Para este pensador, la ciencia no se limita a lo natural sino 

que trasciende a lo social. 

En una primera aproximación, la certeza sensible se presenta como un 

conocimiento rico e ilimitado por el espacio y el tiempo en los que se despliega, 

25 Valls Planas, Ramón. Delo al [tosed.%  Ed. PPV. Barcelona, 1994. p. 57. 
28 Juanos, Juan. HeacLe_lastivlaizacienslellstadsL Joan Boldo I Climent Editores. México, 
D.F., 1989. p. 83. 
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como ol conocimiento más verdadero debido a que capta al objeto en su 

totalidad y como 'la base de todo conocimiento 21; sin embargo, esto sólo es 

aparente pues este tipo do saber es unívoco, sólo aporta una noción: el ser del 

objeto i.a esencia de la certeza sensible es precisamente ese objeto. 

'Der concrete Inhalt der sinnlichon Gewi holt la t sie unmittelbar als die reichste 

Erkenntni , ja als eine Erkenntni von unendlichem Relchthum ersheinen, für 

walchen oben so wohl, wenn wir im Reuma und in dar Zeit, als worin er sich 

ausbrertet, dieser Fúlle nehmen, und durch Theilung in dasselbe hinoingehen, 

keine Grántze zu linden ist. Se erscheint ausserdern als die wehrhafftesto, denn 

sin hat von dom Gegunstande noch nlchts weggelassen, sondem ihn in seinor 

ganzen Vollstandigkeit vor sich." 28  

Los elementos que intervienen en el proceso de entendimiento de la 

certeza sensible también son de un género unívoco; el que conoce (este) 

obtiene inteligencia sobre un objoto (esto) uniforme y aislado, a través de una 

consciencia (yo) limitada, en la cual el pensamiento no sigue diversas líneas de 

razonamiento, como afirma Hegel: 

'(...) el yo no significa un representarse o un pensar múltiple, ni la cosa tiene la 

significación de múltiples cualidades, sino que la cosa os, y es solamente porque 

os; ella es: he ahi lo esencial para el saber sensible, y este puro ser, o esta 

inmediatez simple constituye, la verdad de la cosa'.29  

27 Cf. Flndlay, John N. ileuernen_clelleged_EdIclones Grijalbo. Barcelona, 1969. p. 88 El texto 
ft la letra dice: '(...) todo otro conocimiento parece basado en aquel o confirmado por el mismo'. 
28  Hegel, G.W.F. pjánoffienoiogftdes_Geistes, (Selección y anotaciones de Kalnz, Howard P.) 
Pennsylvania State University Press; EEUU, 1994. p. 27, 

• 29 Hegel, G.W.F. F,e(19Menelogía detesPinte-Ed. Fondo de Cultura Económica (FCE). México, 
D.F; 1993. p. 63. 
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En este tipo do conocimiento el que conoce debo concentrarse en lo 

inmediato sin alterarlo con su concepción, sin reflexionarlo o describirlo; por 

ello en un primer momento la certeza sensible puede ser comprendida como 

una relación inmediata en la que una consciencia (yo) pasiva singular sólo es 

capaz de asimilar lo particular del objeto (esto). Asi, el objeto inmediato es la 

verdad del conocimiento, y entre el objeto y la consciencia no existo 

diferencia.30  

Sin embargo, para Hegel, esta consciencia no os tal sino un fragmento 

de la realidad pues la consciencia exige oposición, sin la cual no existe 

consciencia de la naturaleza, sino simplemente naturaleza. La consciencia aún 

en su forma más simple, implica, pues, escisión, desdoblamiento de la unidad. 

El conocimiento del objeto no es igual al objeto del conocimiento (...) (La 

consciencia debej penetrar en el interior de la naturaleza y de la sociedad, para 

asimilar sus relaciones internas, las conexiones y las leyes del desarrollo'.31  

Esta actitud contemplativa del sujeto determina que la certeza sensible 

sea un saber disperso, la percepción de cada sujeto es distinta por su ubicación 

espacio-temporal especifica, también debe considerarse que estas dimensiones 

se modifican constantemente en cada individuo. Entendida de esta manera, la 

certeza sensible se opone a la unificación de la experiencia (consciencia) 

individual y colectiva.32  

30 CL Camargo Rodríguez, José Antonio. Ets,i3nociMienticomo.gatie_deliabecabsoluta_en la 
Tenomenglogia  deLESPírár 110_0.W.E...tiegeL Col. Universitas Philosophica. Ed. Pontificia 
Universidad Javeriana / Universidad Tecnológica de Magdalena. España, s/f. pp. 9-10. 
31 Garaudy, Roger. agensamterno.delftigel. Ed. Selz Banal. Barcelona, 1974. p. 87 y 70. 
32 Cf. Valls Planas, Ramón. Op. 



23 

Al contemplar, el sujoto queda "absorbido" por el objeto contemplado, 

"perdiéndose" el sujeto cognoscitivo a si mismo en el objeto conocido, y esta 

contemplación revela no al sujeto sino al objeto. "El objeto, y no el sujeto, es lo 

que se muestra a sí mismo a él [el sujeto] en y por -o mejor, como- el acto de 

conocimiento." 33 

El análisis del ser del objeto, planteado por la certeza sensible, le 

permitió a Hegel concluir que lo singular no es la totalidad sino un ejemplo de la 

inmediatez. La inmediatez os un concepto básico en la teoría de la certeza 

sensible, pues designa a lo sensual. la realidad o el objeto. Por ello, "la certeza 

en Hegel es inmediata, más bien que derivada, y esa es una razón por la que la 

verdad la elude." 34 

El método de aprehensión de lo inmediato, manifiestado abiertamente en 

la corteza sensible, es la percepción directa del objeto; este procedimiento no 

permite penetrar en lo verdadero de lo inmediato, identificado con la interioridad 

o profundidad de la cosa,35 para ello, el sujeto (este) y el objeto (esto) entablan 

una mediación, el sujeto adquiero conocimiento por medio del objeto y el objeto 

se transforma en saber a través del sujeto. 

33 Kojóve, Alexandre, intnxiuction tOirie RoadingºLidnoL Comoll University Press. EEUU, 
1091. 

3. (Traducción libre). 
3¥Inwood, Michael. A.B4011112iCt19119ty, Eilackweil Publishers. EEUU, 1992, p. 155. (Traducción 

libre). 
35 Cf. Juanes, Juan. Op. cit. p. 85. 
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2. El objeto do la corteza sensible 

Para la certeza sensible la esencia del objeto (esto) es la inmediatez 

mientras que la mediación es algo incidental a él, algo "no en si ' que le 

adiciona otro, el yo; el ser del objeto es independiente del conocimiento del yo, 

existo aunque no sea conocido; al contrario, el saber depende del ser del objeto 

por lo cual puede o no existir. 

En la certeza sensible, la esencia del objeto, es decir su inmediatez, es lo 

verdadero; Hegel confronta esta idea al proponer que lo universal os lo 

verdadero de esta certeza (del objeto), el ser del objeto está formado por los 

elementos ahora y aquí; el ahora implica una dimensión temporal por lo que la 

inmediatez aprehendida en un tiempo determinado sólo es verdadera en él, 

después se conserva como una 'verdad vacía' a la que se le reconoce su sor 

por oposición a lo que no os. Por tanto, dice Hegel: 

• (...) este ahora quo se mantiene no es algo inmediato, sino algo mediado, pues 

es determinado como algo que permanece y quo se mantiene por el hecho de 

que un otro (...) no es (...) a este algo simple, que es por medio de la negación, 

que no es esto nl aquello, un no esto al que es también indiferente ser esto o 

aquello, lo llamamos un universal '.38  • 

El aqui so refiero a una dimensión espacial, cuando hay un 

desplazamiento, la inmediatez percibida se modifica y, como en el ahora, el aqui 

permanece por la mediación y la negación. La negación en la que se basa la 

38 Hegel, G.W.F. EongruertotegluleLesplatu. P. OS. 
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persistencia del aquí y del ahora es perdurable, no es un dato inmediato, por 

ello es verdadera.  

El concepto de universal también se aplica para enunciar a lo que posee 

un ser determinado por medio de la negación, un ser que adquiere un carácter 

general, abstracto, puro, un objeto que deviene una simplicidad mediada o una 

universalidad; el objeto ya no es singular, ni inmediato sino múltiple. De esta 

forma lo universal como negación que generaliza al ser es lo verdadero de la 

esencia sensible. 

Esto prueba que lo esencial de la certeza sensible no es el objeto sino el 

saber que supone el proceso de negación, enunciación y generalización; la 

verdad de esta certeza reside en el conocimiento del sujeto sobre el objeto, 

como afirma Hegel: 'Su verdad está en el objeto como mi objeto o en la 

suposición; es porque yo sé de él" 37. o como explica Roger Garaudy, el sujeto: 

'mantiene existente lo que ha dejado de ser sensible e inmediatamente 

presente98  

3. El sujeto de la corteza sensible 

Con la revelación del sujeto como detentor de lo verdadero de la certeza 

sensible, Nogal avanza en la superación de este método de conocimiento; sin 

embargo, se actualiza el problema del aqui y ol ahora particulares puesto que el 

sujeto percibe a la inmediatez de forma exterior, a través de sus sentidos; cada 

37 Ibídem. p. 68, 
38 Garaudy, Roger. Elpensamientostelioecl. Op. clt. p. 88. 
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ahora y aquí os una verdad legítima por su convicción sobre su saber y el 

carácter directo de los sentidos 

El sujeto puede enfrentar esto conflicto por medio de la fijación o el 

progreso; la fijación convierte a la percepción exterior del sujeto en la verdad, la 

absolutiza, esto impide su síntesis con otras percepciones pues estas son 

falsas, de este modo la consciencia (yo) mantiene su unilateralidad y una 

inmanente contradicción con otras consciencias.39  

El progreso permite a la consciencia sensible trascenderse a si misma; 

en este estadio su percepción no se limita a lo inmediato sino que está mediada 

por la negación de lo sensible, manteniéndose en lo sucesivo indiferente a su 

contexto concreto. Este movimiento hace del sujeto "el material humano que 

habrá de recoger y unificar la comunidad del saber.40  

Así, el sujeto, como en su momento el ser del objeto, es calificado como 

universal. El sujeto, de acuerdo con Hegel, 'sólo es universal (...) en generar, 

es decir es una entidad en donde se manifiestan todos las sujetos particulares. 

El sujeto es un elemento central de la certeza sensible pues, como afirma 

Valls Planas, realiza el proceso cognoscitivo de forma individual» 

39 Cr. Valls Planas, Ramón. Op. cit. p. 80. 
40 Ibídem. p. 57 y 63. 
41 Valls Planas, Ramón. Op. cit. p. 83. 
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4. La experiencia do la corteza sensible 

Si el sujeto y el objeto son universales, entonces no pueden ser la 

esencia originaria do la certeza sensible pues no representan al ahora y al aqui 

ni al yo supongo inmediatos. A partir de este enunciado, Hegel propone a: 

..) la totalidad do la certeza sensible misma como su esencia ( ..) pues, sólo es 

la certeza sensible misma en su totalidad la que se mantiene en ella como 

inmediatez".42  

Para el filósofo Camargo Rodriguez, la totalidad se circunscribo a la 

relación inmediata sujeto-objeto" 43; Valls Planas explica más ampliamente esto 

término: la totalidad expresa la comunicación entre las consciencias (yos), los 

objetos (ahora./ aquí) y los sujetos (estos), que subyace bajo su aparente 

exterioridad, afirma el filósofo: 

'cada uno de los puntos espacio•temporales se constituye por su reladón 

intrinseca al resto del espacio-tiempo (...) estas «partes extra partas» 

solamente son tales dentro de la multiplicidad simple del todo espacial' 44. 

Cada uno de estos elementos sólo es en relación con los otros en un 

todo universal. La totalidad es un grado más en la unidad del saber absoluto. 

42 Hegel. G.W.F. EenOrtieriolóala deLesciíritu. Op. cit. p. 87. 
43 Camargo Rodriguez, José Antonio. Op. cit. p. 12. 
44 Valls Planas, Ramón. Op. cit. p. 81. 
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En esta faso, la inmediatez no utiliza a la mediación negativa para 

comprobar su verdad, por el contrario: 

"Su verdad se mantiene como una relación que permanece igual a si misma, que 

no establece entre el yo y el objeto cfileroncia alguna con respecto a lo esencial y 

lo no esencial y en la que, por tanto, no puede tampoco deslizarse ninguna 

diferencia".45  

Para ello, el sujeto (este) so comporta como un puro intuir, es decir afirma 

la inmediatez, la mantiene sin compararla con otra y establece una relación 

directa con ella a fin de evitar que se convierta en un no ser. La verdad de esta 

relación os la inmediatez aprehendida por el sujeto en un tiempo y espacio 

específicos. 

La convicción del sujeto no es suficiente para comprobar el ser de la 

inmediatez, por ello se demuestra a través de una operación lógica. La 

inmediatez es en el momento y en el lugar en donde se produce, después deja 

de existir, es desplazada por otra diferente, en ose momento su cualidad es 

haber sido, lo cual no puede considerarse como su esencia, por lo tanto no es, 

al negar al haber sido se refuta a lo que negaba la existencia de la inmediatez, 

con lo que se confirma su ser, Como explica Hegel: 

45 Hegel, G.W.F. Op. cit. p. 67. 
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"( .,) se pone el esto, pero lo que se pone es más bien un otro o el esto es 

superado; y este ser otro o superación de lo pnmero es nuevamente superado, a 

su vez, retomándose así a lo primero". 48  

Lo inmediato que se obtiene después de este proceso es distinto a lo que 

se tenia antes de iniciarlo, no os algo directo, sino algo reflejado en sí, algo 

múltiple, plural, en el que no obstante permanece su ser, su simplicidad. A la 

comprobación del ser de la inmediatez se le denomina indicación, la indicación 

es el movimiento por el cual se manifiesta la inmediatez como un conjunto de 

concretos, como un universal. 

De esta forma se rebate la aparente unilateralidad de lo inmediato de la 

certeza sensible, como señala Hyppolitto duna cosa será un conjunto de 

propiedades coexistentes y una unidad de esas propiedades".47  

Con base en lo anterior Hegel afirma quo: 1...) la dialéctica de la certeza 

sensible no es sino la simple historia do su movimiento o de su experiencia y, a 

su vez, la certeza sensible misma no es sino esta historia'. 48  

La dialéctica do la certeza sensible es el proceso de negación/afirmación 

por el que se llega a la verdadera esencia de lo inmediato: lo universal; lo 

universal es el conocimiento que se obtiene de lo sensible a través de este 

método. La experiencia de la certeza sensible es lo inmediato como un 

481bIdem. p. 68. 
47 Hyppolitte, Jean. Op. ct. p. 91. 
48 Ibldom. p. 69. 
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universal. Asl, lo universal se constituye en lo verdadero de la consciencia 'yo' 

que se transforma en un 'nosotros". 

Con este argumento, Hegel refuta el postulado de que TI le realidad o 

el ser do las cosas exteriores, en cuanto estos, o cosas sensibles, tiene la 

verdad absoluta para la consciencia" 49  

Como afirma Camargo Rodríguez: -La negación, tiene en Hegel, un 

sentido positivo Cada negación de la consciencia es la restauración del 

Absoluto, que es justamente la búsqueda do la consciencia. La consciencia 

niega los contenidos porque estos niegan el Absoluto.' 5° 

Hegel también negó la existencia de cosas reales particulares fuera do lo 

universal (absoluto) debido a que estas no pueden ser expresadas. El saber se 

manifiesta a través del lenguaje; sin embargo, este sólo representa a entidades 

generales, cuando se le utiliza para nombrar a un objeto individual se enuncian 

sus semejanzas respecto al conjunto de objetos que forman su todo. Cada 

objeto es el todo, por ello siempre se expresa un universal. Las cosas 

individuales se conocen por su pertenencia a un todo, lo que yo conozco de los 

objetos no es su particularidad sino aquello que le da pertenencia a un conjunto 

de cosas. La consciencia es la "revelación del Ser por la Palabra'5I por lo cual 

es imposible suponer a un objeto particular. 

49 Ibídem. p. 89. 
50 Camino Rodriguez, José Antonio. Op. crt p. 15. 
51 Kojéve, Alexandre. Lasitalécticadelamay.deLesclavo_en.fitraeLEd. Pléyade. sd. p 188. 
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II. Dialéctica de la percepción 

Como se expuso en el capitulo antenor, la contribución de la certeza 

sensible al saber absoluto consiste en describir al objeto no como un ser 

concreto sino como una universalidad sensible. La percepción inicia con la 

aprehensión de esta universalidad, aprehensión en la que no interviene la 

apreciación del yo, por lo que se capta al objeto en sí como verdadero. El objeto 

es para la consciencia igual a su percepción. 

Desde un punto de vista estrecho el concepto de cosa (ding) aparece 

como el objeto de percepción, y como una determinación o reflexión en lo 

lógico. Con todo, la esencia de la cosa queda discernida por el pensamiento, no 

por la percepción y está constituida por pensamientos, y no por las 

características externas perceptibles que se encuentran primero. 

1. Concepto simple de la cosa 

En alemán hay dos vocablos para designar la palabra cosa. El primero es 

ding, originalmente empleado en lo jurídico y significaba la ley de la corte, y 

también caso o acción legal. Sin embargo, poco a poco fue llegando a significar 

cosa, en general. Tradicionalmente en Filosofía la palabra cosa significa todo lo 

que es posible, sin importar su actualidad. Una cosa que es posible, pero no 

actual, es un gedankending (pensamiento). 

Otra palabra en alemán, unding (sin significado), en ocasiones se refiere 

a gedankending, algunas veces, cuando no es posible." 
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"Una cosa (ding) tiene propiedades. Wolff distingue entre una cosa que 

subsiste independientemente o por si misma, esto es, una substancia; y una 

cosa que subsiste a través de otra cosa. Lo que da forma, por ejemplo, el alma, 

tiene sus orígenes de cambio en si mismo, una fuerza interna. lo posterior es 

solamente una restricción de lo que subsiste por si mismo." 32  

Una cosa en sí misma (ding an sih) es estrictamente una cosa 

independientemente de relaciones con otras cosas. Sin embargo, para Kant, 

Locke, Lambert, etc., ha significado una cosa, independientemente de su 

relación con la percepción. 33  

Al percibir al objeto concreto (esto) como un universal se supera su 

singularidad; sin embargo, el objeto sensible no se elimina sino que cambia de 

contenido, el objeto se desprende de sus referentes sensibles, es una "nada del 

esto', un "no esto', esta negación respecto al objeto concreto lo transforma en 

una propiedad diferenciada. 

El objeto como universal es múltiple, por ello al confrontarse el esto con 

la propiedad, se comparan simultáneamente una multitud de características del 

objeto, estas características, a las que Hegel denomina determinabilidades, se 

comportan como entidades independientes para no diluirse en el objeto que 

componen; asf, el objeto puede sor comprendido como una unidad simple, 

diferente a sus determinabilidades e igual a sí misma. 

52 lnwood, Michael, Allegejaclágnary. Ed. Blackwell. EEUU, 1992. p. 288. (Traducción libre). 
59 c/ inwood, Michael, Op. cit. p. 288. 
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Esta unidad simple os, en el sistema hegeliano, la coseidad o esencia 

pura del objeto; la coseidad esta formada por el conjunto de equis y ahoras 

percibidas por el sujeto (este) en el objeto (esto). 	En esta fase, los equis y 

ahoras adquieren el rango do universales simples o determinabilidades; son 

universales como objetos unitarios y determinabilidades como atributos múltiples 

do los objetos: color, sabor, forma, peso, etc. 

La coseidad os una unidad simple que reúne a diversas cualidades o 

materias libres del objeto captadas en el mismo espacio y tiempo por lo cual no 

so excluyen en el interior de la unidad. A pesar de esta definición positiva do la 

coseidad, el método de la mediación negativa interviene en su delimitación al 

describirla no sólo como una unidad autónoma sino como una unidad 

excluyenle. De esta forma la coseidad es una unidad, un uno, que incluyo a sus 

cualidades seleccionándolas mediante la negación do lo que no son, esta 

elección implica la exclusión de las cualidades opuestas. 

Las características de la unidad no so contraponen entre ellas pero sí en 

si mismas: "tanto los múltiples están contraponiéndose en el interior de si 

mismos, tanto más su unidad es una unidad que contrapone'.54  Esta unidad 

(uno) es la inmediatez universal del objeto, por lo tanto el objeto es un factum 

delimitado 	por su finitud, os decir por sus condicionamientos espacio- 

temporales.55  

54 Heidegger, Manin.  La lenomenningia_deLesDilltUIL  tieffeL Alianza edaonal. Madrid, 1992, 
p. 183. 
55 Cfr. Simon, Josef. ELproblema_del...1eneueie_en_fieeel. Colección ensayistas. Taurus 
ediciones. 

Madrid, 1982. p. 29. 
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La unidad encuentra su singularidad en la multiplicidad do sus 

características, astas le son exclusivas por lo que en principio son universales*, 

su determinidad, la negación do las cualidades externas a la unidad reafirma 

ese carácter. Por la exclusión, la unidad se encierra en sí, deviene unidad para 

sí; de esta manera, la coseidad (...) al pronto se convierte en cosa'.58  

La cosa adopta a la unidad como propiedad relacionándola con el 

universal puro, la propiedad es absoluta no se refiere a lo particular sino a lo 

general, no es este atributo sino él atributo; sin embargo, como advierte Hegel: 

-La universalidad sensible o la unidad inmediata del ser y de lo negativo es, así, 

propiedad en cuanto quo el uno y la universalidad pura se desarrollan partiendo 

de ella y se distinguen entre sí y aquella universalidad sensible enlaza la una con 

la otra: sólo de esta relación de dicha universalidad con los momentos esenciales 

puros es la qua consuma la cose".57  

Mi, la cosa es lo verdadero del objeto y lo universal lo igual a sí mismo, 

estas afirmaciones son básicas en la exposición sobre la percepción de la cosa. 

2. Percepción contradictoria de la cosa 

La percepción es una forma de saber, la cosa es la materia de este 

conocimiento, al acercarse a la cosa, la consciencia (yo), la observa como algo 

externo a ella, algo con existencia propia. La percepción despliega y separa las 

58 Heidegger, Martín. Op. 
57 Hegel, G.W.F. Ecnomenoteeia.delzsairitu. Ed. Fondo de Cultura Económica (FCE). México, 
D.F.; 

1993. p. 73. 
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determinabilidades de la cosa, rebasa el nivel de la certeza sensible que solo 

enuncia al sor, 'para describir lo que el es. Sin embargo, en este nivel lo 

esencial de la percepción continúa siendo el objeto, y lo inesencial la 

aprehensión. 

Debido a que la cosa es verdadera en si misma, la consciencia (yo) debe 

aceptar su impresión total sobre ella, pues cualquier omisión o adición la 

falsificaría. La percepción puede ser verdadera o falsa pues existe la posibilidad 

de quo la consciencia aprehenda a la cosa de forma inexacta o irreal. Para 

comprender el argumento sobro el que el Hegel basó esta afirmación, es 

necesario referirse brevemente a la consciencia particular. 

En la Fenomenología del Espíritu, se presenta la consciencia ordinaria de 

las cosas (das naturliches Bewu tsein), para de ahí partir hacia la perspectiva 

verdadera del Espíritu. Nuestra consciencia ordinaria nos lleva a ser sujetos 

individuales y finitos.. En tanto, la perspectiva del Espíritu nos identifica con 

vehículos de un espíritu, que también se expresa en el mundo, "por lo que el 

propio mundo no es tan diferente de nosotros." 38  

El hombre es autoconsciente, pues es consciente de si mismo y de su 

realidad humana y dignidad; y esto es, en esencia, lo que lo diferencia de los 

animales, los cuales no van más allá de un nivel de simple sentimiento de si 

mismos. El ser humano llega a ser consciente de si mismo cuando por primera 

vez dice: "Yo", y el entendimiento do esta palabra conduce a entender al 

hombre y a su origen. 

58Taylor, Charles. HeeeL Ed. Cambridpe University Press. EEUU, 1993. p. 128. (Traducción 
libre). 
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"Ahora el análisis del pensamiento, razón, entendimiento y demás (en 

general do lo cognoscitivo, contemplativo, la conducta pasiva, del ser o 

conocimiento del sujeto), nunca revela el por qué o el cómo del nacimiento de la 

palabra Yo, y consecuentemente de la autoconscrencia" 39, esto os, de la 

realidad humana. 

Para Ilegal, la mente humana era infinita debido a su capacidad de 

acceder a un nivel do pensamionto absoluto en donde el autoconocimiento del 

Espíritu so Identificaba con el conocimiento del hombre sobre el Espíritu. Es 

decir en la mente humana, en su consciencia se manifestaba lo univerSa1.80  

Esta universalidad do la consciencia (yo), compuesta por una diversidad 

do universales particulares desempeña una función fundamental en su 

percepción, lo universal, ejemplificando, lo universal de la cosa se instituye 

como lo verdadero al aprehender a su objeto, lo otro, sus cualidades 

específicas, se captan como algo nulo; lo que la consciencia (yo) asimila es lo 

igual a lo universal. Sin embargo, la impresión de la consciencia (yo) es de 

diversidad, por ello su actividad consiste en relacionar entre sí las distintas 

imágenes de su percepción, cuando la consciencia descubre contradicciones 

entre estas se debe a la falsedad do su percepción, no a la del objeto. Estas 

contradicciones se manifiesta en distintos momentos: 

59  Kojóve, Alexandre. Intioduction te theteadineditZleL Lectures ºttlhe PhennmenalegYSII 
sed,. Ed. 

Comell. EEUU, 1991, p. 3. (Traducción libre). 
60 Copleston, Frederick. Histona_sio—laiilosolia. Tomo Vil: De Fitche a Nietzche. Ed, Ariel. 
México, D.F; 

1991. p. 32. 
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• El objeto se percibe como una unidad particular (uno), un conjunto de 

características especificas, al mismo tiempo so identifica a le unidad como 

propiedad, esta hace universal al objeto, niega su unicidad. Luego entonces, 

la percepción original es errónea 

• El objeto es la propiedad, una comunidad general, la conjunción positiva de 

los rasgos quo lo hacen semejante a otros; la propiedad os determinada es 

decir requiere de la confrontación y la exclusión para ser. Por lo tanto la 

percepción positiva de la cosa es incorrecta. 

• El objeto es determinado, es en su confrontación y exclusión; esta impresión 

se diluye al observar al objeto como un común universal, una asociación de 

características a las que se identifica como universalidades sensibles, 

determinabilidades. 

• El objeto es una unidad simple, esta refuta su universalidad por lo que el 

objeto deviene propiedad particular y de ahí sor sensible al sor desarticulada 

como unidad y privada de la confrontación con otros. 

Estos momentos hacen afirmar a Heidegger que la percepción es en el 

interior de si un engaño y, de una manera más precisa, un continuo engañarse-

a-si•misma y convencerse•a-si-misma-de algo".61  

No obstante, el movimiento de la percepción, busca superar la pura 

sensoreidad positiva del objeto por la negación que constituye la esencia de lo 

61 Heidegger, Martin. Op. cit. p. 158. 
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general; en este movimiento, el yo se desarrolla cíclicamente como 

consciencia, 6uponer y percepción. La importancia do la percepción para el 

saber absoluto que persigue la filosofía hegeliana consiste en no sor 'una 

aprehensión pura y simple , sino que en su aprehensión la consciencia, al 

mismo tiempo se refleja dentro de sí, partiendo de lo verdadero'.62  

Al percibir al objeto, la consciencia retorna a si misma, es decir, 

reflexiona, piensa, esto lo permite descubrir que la percepción y la reflexión son 

dos procesos distintos; la percepción, es una multiplicidad de aprehensiones, 

una no•verdad que debe ser superada mientras que de la reflexión provienen 

las contradicciones de la percepción. La no-verdad de la percepción se supera 

con la reflexión que la distingue de la simple aprehensión directa de lo sensible. 

La reflexión le también le permite tomar consciencia sobre la posibilidad de la 

falsedad de su imagen de la cosa. Esta capacidad de la consciencia (yo) do 

conocerse a si misma, la coloca más allá de ella como 'una totalidad cuya 

trascendencia le es inmanente'.83  

La diversidad es una propiedad agregada a la cosa por el yo a través de 

su reflexión, el yo es el medio donde las cualidades de la cosa se diferencian, 

es el "medium universal'. En consecuencia, la cosa es "el medium universal en 

el que subsisten (sus/ múltiples propiedades las unas fuera de las otras, sin 

tocarse ni superarse, y así captada, la cosa se capta como lo verdadero' 84 

82 Hegel, G.W.F. p. 75 
63 Glocknor, Hernian. _El _cciaceptg.  en la_filosofia_liegellana. Ed. Universidad Autónoma de 
México 

(UNAM). México D.F; 1985. p. 94. 
84 Hegel, G.W.F. pp. 78-77. 
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Es decir, la consciencia se atribuye la diversidad del objeto y de esto 

modo so trastoca lo esencial e inesencial de la percepción, lo esencial ya no es 

sólo ol objeto sino también la aprehensión. Para llegar a esta afirmación, el yo 

debe desarrollar el movimiento perceptivo descrito con anterioridad. 

Sin embargo, la existencia de la cosa depende de la objetividad do sus 

características, por ello Hegel afirma que la cosa se eleva también (...) a 

verdadero al convertirse en una suma de materias y, en vez do ser un uno, pasa 

a ser solamente la superficie que las implica...85  La labor de la consciencia 

consiste en unificar a las características de la cosa, a sus materias libres.  

Las hipótesis de la cosa como producto de la consciencia y como un 

grupo de propiedades no se excluyen sino que demuestran que la cosa tiene 

una doblo significación, simultáneamente os un uno puro sin multiplicidad y un 

conjunto de materias libres. La estructura de la cosa hegeliana está formada por 

el binomio multiplicidad-unidad, al que se deben las contradicciones en la 

percepción de la cosa. 88  O como explican los filósofos Reale y Antiseri: 

"En el momento de la percepción, el objeto parece ser la verdad; pero es 

también contradictorio, porque resulta ser uno y muchos, es decir, un objeto con 

muchas propiedades al mismo tiempo..67  

85 Hegel, G,W.F. p. 77, 
es crr. Coloiner, Eusebi. ELperissmjente_alemártsicilarilailekleglie.L.:romo segundo: El 
idealismo: 

Fleche, Schelling y Hegel. Ed. Herder. Barcelona, 1995. p. 241. 
87 Antisen, Dario y Reale, Giovanni. HistairisteLgertsarnientollosófictLyCtratifim Tomo 
Del 

romanticismo hasta hoy. Ed. Herder. Barcelona, 1995. p. 120. 



88 Hegel, G.W.F. p. 78. 
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3. Despliegue hacia el entendimiento, 

El avance de la autoconsciencia ocurre cuando, concientemente, se 

entiende el concepto quo abarca distinción de y no distinción, lo cual hace 

notoria la misma esencia do las cosas, conceptualizada en términos de una 

distinción evanescente.  

Esto ofrece las formas simples de autoconscioncia: el Yo es consciente 

de 3i mismo y se lo llama "el Yo". Pero esta faso de autoconsciencia es 

deficiente a partir del contraste con el mundo exterior, la autoconsciencia-Yo se 

desvanece y elude. Todo ello se presenta como una serie de maniobras que, en 

conjunto, remueven lo extorno, considerado como lo Otro. 

Por su parte, para evitar la confrontación por la dualidad de la cosa, la 

percepción muestra sus aspectos como cosas distintas. En ninguna de ellas se 

presentan contradicciones internas, sus características son distintas entre si, 

pero esto no determina su substancia pues cada cualidad es en relación a si 

misma, por lo tanto su diferencia es necesaria pero no esencial, las 

características forman una estructura que se convierte en la propiedad de la 

cosa; la propiedad al compararse con otras determina el ser de la cosa, debido 

a que la determinabilidad constituye la esencia do la cosa, por medio de la 

cual esta se distingue de otras y os para si"." 

Al confrontar una cosa con otra, la primera deja de ser para sf, pierde su 

autonomía, su ser se limita a una propiedad absoluta que se enfrenta a otra 
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cosa, a una relación con otra cosa; así la asi la cosa so convierte en "existencia 

esencial que se suprimo a st misma: os apariencia" " Esta transformación, se 

opera del siguiente modo: 

"La cosa so pone corno ser para si o como negación absoluta de todo ser otro y, 

por tanto, como negación absoluta, relacionada solamente consigo, (...) la 

negación relacionada consigo os la superación do sí misma, o el tener su 

esencia en un otro. (De esta manora el objeto se transforma en] lo contrario de sí 

mismo: para si en tanto es para otro y para otro en tanto que es para sl".70  

El objeto para si, unidad independiente, se supera a través de la misma 

contradicción que le dio esencia y se convierto en una universalidad mediada 

por la negación. El objeto deja do ser tanto el uno puro como el conjunto de 

materias libres debido a la revelación de que sus propiedades son para si e 

partir de otras, la cosa es ata vez en si misma y para otra cosa, ambos 

aspectos se presentan en la unidad formando la universalidad absoluta. Al 

discernir esta universalidad incondicionada la consciencia entra 

verdaderamente por vez primera en el reino del entendimiento".71 

En la percepción, el objeto es la expresión objetivada de la estructura de 

la consciencia (...) lo objetivo y lo subjetivo sólo son dirimidos por obra de la 

estructura de la consciencia. En el objeto so reflejan simultáneamente la 

89 Hegel, G.W.F. Enciclooedhuhtlo 	 ciencias _filosóficas. Juan Pablos Editor. México, DF; 
1974. 

p. 104. 
70 Hegel, G.W.F. p. 79. 
71 Hegel, G.W.F. p.80. 
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singularidad y la generalidad de la consciencia. de modo que en realidad la 

consciencia al serlo de los objetos, es al mismo tiempo autoconsciencia". 72  

La percepción de la cosa es la primera síntesis del entendimiento debido 

a quo resume en ella lo individual y lo general del objeto y del yo. La verdad de 

la percepción es la unificación de las unilateralidades y abstracciones.73  El 

resultado de esta síntesis es el yo y el objeto generales. 

Puesto que la esencia del objeto reside en no ser otro, el objeto se 

presenta como exterior a la consciencia, la cual lo capta a través do la exclusión 

de las propiedades que no posee. En la percepción, la aprehensión del objeto 

cesa de ser directa como en la certeza sensible. La percepción es una etapa de 

tránsito entre la certeza sensible y el entendimiento, la percepción fue certeza y 

es en potencia entendimiento; como afirma Josef Simon: 'La consciencia 

perceptora es esencialmente consciencia de la trascendencia"./4  

El pensamiento humano se desarrolla en diversos grados en la 

percepción, primero como buen sentido para el que las características 

específicas del objeto son lo esencial, la percepción es aqui 'el punto de vista 

de la consciencia ordinaria" 75, en la medida que supera esta visión, el 

pensamiento se transforma en consciencia. 

Sintetizando, la percepción capta la universalidad sensible del objeto 

como lo verdadero, esta universalidad aún está condicionada por lo sensible por 

72 Simon, Joon Op. cit. p. 55. 
73 Cfr. Heidegger, Martín. Op. cit. p. 175. 
74 Simon, Joset. Op. cd. p. 51. 
75 Hegel, G.W.F. Enciduocclia delss_ciencias.filasóficass p. 299. 
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lo que la consciencia la confronta con lo universal absoluto de tal forma que el 

resultado os un objeto quo es él y al mismo tiempo lo contrario. Lo que se 

obtiene entonces es una universalidad influida por una oposición, de la que se 

deriva la universalidad sin distinción ni referencia sensible. Esta operación es 

ineludible en el sistema hegeliano debido a que "es imposible reconciliar la 

unidad de la cosa con la presencia en ella de varias cualidades distintas que 

están igualmente presentes en otras cosas".78  

El objeto so transforma en un universal absoluto cuando se reconoce 

como idéntico con su opuesto. Este reconocimiento le permite integrarse como 

una totalidad sin perder su multiplicidad; la universalidad absoluta se consigue 

en tanto el objeto deja de ser comparado con algo externo a la cosa. La 

consciencia lo comprende simultáneamente como un uno y una multiplicidad, 

cuando un yo se refiere a un objeto no describe tan sólo sus características 

particulares sirio que utiliza la propiedad que las resume; sin embargo esto no 

significa que, por no ser nombradas, estas se desvanezcan. Para esta 

universalidad lodo lo particular, extraído por el intelecto y fijado por este os 

idéntico al universo".77  La universalidad es la esencia y el fundamento. 

78 Colomer, Eusebl. Op. ci1. p. 241. 
77 Glockner, Herman. Op. ct p. 95. 
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III. Fuerza y entendimiento 

Corno se estableció en el capitulo anterior, la percepción es un proceso 

cognoscitivo por medio del cual la conciencia (yo) elabora pensamientos sobro 

el objeto como un universal incondicionado. Un universal incondicionado es 

una cosa que conserva su esencia a pesar de ser comparada con otra; es 

"algo que ha retornado a si, partiendo de un ser para si condicionado".78  

Lo universal incondicionado es la idea sobre el objeto. Para la 

conciencia, esta Idea sigue perteneciendo al objeto, es su esencia; por esta 

razón no se transforma en un concepto que la conciencia reconozca como 

propio. La conciencia no se atribuye la idea debido a su suposición de que 

sólo so relaciona con ella a través del pensamiento; el objeto del pensamiento 

es la cosa, no la conciencia, por lo cual este debe obtener conclusiones 

objetivas. La idea se convierte de este modo en lo verdadero de la conciencia. 

Al ser ignorada como una creación de la conciencia, la idea se realiza a 

si misma (Realisierung) y el yo se limita a aprehenderla tal cual; sin embargo 

en este punto la conciencia dobo sustituir al objeto como depositaria de la idea 

para transformarse en conciencia concipiente, que advierte en si misma a la 

idea ya como concepto. 

Para llegar a este resultado, la conciencia debe recorrer varias etapas. 

En el punto de partida toma como objeto de estudio a lo universal 

78 Hegel , G.W. F. Eenomenoteeia_deLeseiritu. Ed. Fondo de Cultura Económica (FCE) 
México, D.F; 1993. 

p. 82. 
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incondicionado, compuesto por un contenido, una forma y una universalidad. 

Bajo la mirada de la conciencia, el contenido de lo universal incondicionado se 

presenta simultáneamente como medio universal del conjunto de propiedades 

de la cosa (ser para si) y como uno reflejado en si (ser para otro). Debe 

recordarse quo la unidad de estos aspectos es justamente la esencia de lo 

universal incondicionado. 

La forma se identifica con el contenido y la universalidad con la identidad 

de la unidad y las propiedades de lo universal incondicionado. 

1, La fuerza 

El primer paso en la trayectoria de la conciencia consiste en comprender 

el comportamiento de lo universal incondicionado, al que Hegel denomina 

fuerza. La fuerza es el movimiento por el que las propiedades do la cosa se 

integran en ella, se distienden y una vez más forman al objeto, como señala el 

autor: 

1...) las diferencias establecidas como independientes pasan de modo 

inmediato a su unidad; esta pasa a sor también de modo inmediato el 

despliegue, y el despliegue retoma a su vez a la reducción*.79  

La fuerza poseo dos aspectos, la exteriorización y el repliegue; en la 

exteriorización las propiedades interiores del objeto se encuentran expandidas, 

mientras en el repliegue so diluyen en el universal incondicionado. En su 

79 Hegel , G.W. F. Ert1ornen9logia_991.9spltiltr.Op. cit. p. 84. 
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primera Lógica do Jona, Hegel ya se habla referido a los dos aspectos de la 

fuerza; en osa obra, la fuerza replegada o concentrada en sí misma es la 

fuerza como posibilidad y su exteriorización os su realidad ".80  

Estos aspectos mantienen una relación circular pues la fuerza replegada 

sobro si misma necesita exteriorizarse, y, en segundo lugar, en la 

exteriorización, la fuerza os una fuerza que es en sí misma, del mismo modo 

que en esto ser en si misma os oxtenorización'.81  

En un primer acercamiento, la exteriorización y el repliegue parecen 

necesitar un impulso exterior para manifestarse: el ser para otro del universal 

incondicionado se sobrepone a su ser para si. Sin embargo, Hegel descubro 

que la fuerza inicial del movimiento está presente ab aetemo en la cosa; es el 

desdoblamiento de la fuerza en dos fuerzas autónomas extraídas de la 

exteriorización y el repliegue, 

Cabe hacer una precisión sobre el uso de la palabra fuerza en la obra do 

Hegel. De acuerdo con Michael Invrood, la palabra Macht se refiere al poder 

mantenido por personas, "en virtud de una posición (de poder) que les permite 

influenciar y controlar gente, cosas y eventos. Puede atribuirsele a cosas." 82  

En tanto, la palabra Gewalt es "el poder para forzar (más que influenciar) 

a personas a hacer lo que uno quiere." 81  En ocasiones esta palabra puede 

ea Hyppolite, Jean. Glessis y_estructuru_sle_la FeaamonologiestoLtsolritu_sic_liziel. col 
Historial ciencia/ 

sociedad. No. 105. Ediciones Península. Barcelona, 1991. p. 112. 
Hegol , G.W. F. Eenemenolccia_clelesalritsi._ Op. PI p. 84. 

o2  Imvood, Michael. AHei2e1Dictlemuy. Blackwoll PublIsbers. Massachussets, 1992. pp. 105- 
108, (Traducción 

libre). 
83  Ibídem. p. 106. 
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equivaler a 'violencia', y puede aplicarse Incluso a fenómenos naturales, obras 

artísticas o pasiones humanas. 

La palabra Kraft, entendida como fuerza, vigor, energía, tiene dos 

aplicaciones posibles: a una persona, refiriéndose a "su poder físico, 

intelectual o 'floral para efectuar cosas." 84  Aplicada a cosas, si bien en la 

Lógica la fuerza (Kralt) da unidad a la diversidad constituyente de una cosa, 

también pertenece a un substrato que no constituye (como el magnetismo, que 

presupone un metal con otras propiedades no explicadas por la fuerza). 

Por otro lado, una fuerza no se expresa o realiza a si misma en forma 

automática, sino necesita ser 'solicitada' por otra fuerza, lo cual nos lleva a un 

retomo infinito de fuerzas o a la interacción de dos fuerzas, siendo solicitante 

una de la otra. 

Además, existe una diversidad no sólo de fuerzas particulares sino de 

tipos de fuerza (como en el caso de la gravedad o la electricidad); el intento de 

reducir esta diversidad a una sola fuerza es una abstracción vacía. 

A diferencia del propósito, la operación de una furza es ciega, por lo cual 

"no puede contar para la naturaleza ordenada del mundo" 83  

Por su parte, el concepto de juego de las fuerzas se refiere a la 

interdependencia entre las fuerzas autónomas cuya esencia es determinada 

" Ibld. p. 108. 
85  lb. p. 107. 
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por su mediación y contacto. En su reciprocidad, las fuerzas actúan a la vez 

corno solicitante y solicitado, la identidad (repliegue) requiere a la diferencia 

(exteriorización) para sor tal, mientras que la diferencia se desintegraría si no 

volviera a la unidad; y así cíclicamente, pues su independencia sólo se verifica 

en el todo universal. 

Los aspectos de la fuerza son formalmente diferentes a pesar do ser 

equivalentes. Lo que aqui denominamos idea os, en esencia, idéntico a la 

suma de propiedades del objeto representado, sin embargo se manifiestan de 

forma distinta. Una comparación puede ser de utilidad para comprender lo 

anterior: el repliegue puede ser expresado utilizando un sólo término, mientras 

para expresar a la exteriorización se necesita una descripción. 

La distinción entro las facetas de la fuerza os obra del pensamiento, él es 

el receptor de sus diferencias. Por lo tanto la conciencia es quien realiza el 

movimiento de la diversidad a la unidad y la fuerza, más que algo real, es un 

concepto. Sin embargo, en este nivel, la conciencia aún no está preparada 

para percatarse do esta situación. 

Para Hegel, la fuerza es el interior de las cosas, o más precisamente un 

esquema del interior de las cosas, debido a su constitución múltiplo que 

supone que algo está constituido, al mismo tiempo, de identidad y diferencia, 

y que sólo puede entenderse como tal unidad contradictoria de identidad y 

diferencia. Si la fuerza es el interior de la cosa, entonces es lo que trasciende 

a la manifestación sensible de las cosas. 
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La fuerza tiene como base al fenómeno; al negar lo sensible del 

fenómeno, lo interior so vacía de contenido. Queda la idea, pero sin un 

referente en dónde concretarse, esta contradicción será resuelta en la ley. 

En general la fuerza es una categoría finita, al tener un contenido 

restringido, por lo cual presupone otras fuerzas y entidades de un tipo más 

elevado. De ahí el error de ver a la mente como una colectividad de fuerzas 

(Vermdgen) o de actividades, al no constar do un substrato sólido; de su 

relativa capacidad de autodeterminación. 

"Hegel rechaza la opinión do que sólo podemos conocer la expresión 

(Ausserung) de una fuerza (Kraft), no la fuerza en si misma." 86  De ahí que 

para este pensador no haya más quo conocer de una fuerza que sus 

diferentes expresiones: lo interior y lo exterior. 

2. Lo interior 

La diferencia entro lo que se halla en la superficie de lo que subyace bajo 

la misma se marca en aloman mediante el uso de los vocablos externo 

(áusserlich) e interno (innerlich), respectivamente. 

Hegel utilizó ambos términos en diversos contextos, y no siempre en 

forma contrastante: "la Ausserlichkeit (manifestación externa) de una fuerza es 

identica a su Innerlichkeit [manifestación interna)" 87  Con todo, la palabra 

88  lb. p. 107. 
87  Inwood, MIchael. Op. cit. p. 142. 
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Innedichkeit es utilizada por Hegel básicamente para referirse al espíritu, más 

en forma consciente que inconsciente. 

Además, Hegel emplea das hiriere para referirse a la esencia interna de 

una cosa, on oposición a das Aussere, que se refiere a la apariencia externa. 

Asi, lo interior y lo exterior son opuestos correlativos, por lo cual cada uno 

incluye -de manera lógica- al otro. 

Hasta este momento, la conciencia (yo) ha logrado establecer que el 

objeto es una apariencia y que su reflexión es algo interno y dual; es, al mismo 

tiempo, en si y universal. Como algo on sí, la reflexión separa las propiedades 

distintivas del objeto, aquellas que permanecen idénticas a si mismas a pesar 

de la modificación del fenómeno sensible. Estas propiedades son la baso de 

su aspecto universal, equivalente a la multiplicidad superada de lo sensible y 

de esto modo (a) la Identidad abstracta".68  

Esta abstracción forma el concepto hegeliano de ley, una representación 

fija y universal del fenómeno inestable, formada por la relación de (sus] 

determinaciones universales y permanentes." 89  Colomer hace hincapié en la 

labor do la ley, de expresar "de manera universal e inteligible lo que hay de 

verdad en el cambio incesante do los fenómenos.' 98  Lo que hay de verdad en 

los fenómenos es el vinculo entre su identidad y diversidad, que siempre se 

mantiene en el fenómeno, dirá Hyppolite. 

88 Hegel, G.F. Utidowdia do las ellaCiLl5111051111cas, Juan Fiables Editor. México, D.F; 1974. 
p. 299. 
89 Hegel, G.F. Op. cit. p. 300. 
90 Colorner, Eusobi. Eleensamiento_aleman:_slo_Kent  &  liehlueeer. Tomo II: El idealismo: 
Fiche), Schelling y 

Hegel. Ed. Herder. Barcelona, 1995. p. 243. (El subrayado es mio). 
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La identidad de la ley se funda en la originalidad de sus determinaciones, 

estas se integren armónicamente en la representación. 

En un primer momento la ley es determinada, es decir, es un universal 

objetivo, un fenómeno manifiestado a la conciencia en forma inteligible. Las 

leyes determinadas recuperan las propiedades particulares del fenómeno 

sensible en un nivel suprasensible. Por lo mismo este nivel está formado por 

una multiplicidad de leyes determinadas, que tratan de explicar el movimiento 

del fenómeno hacia su disolución en un universal. Esta necesidad de 

comprensión determina que, en este nivel suprasensible, 'la ley (sea] siempre 

igual a sí misma, opuesta al fenómeno cambiente'.91  

Sin embargo, las leyes determinadas son insuficientes para contener la 

riqueza de lo universal incondicionado; de ahi la necesidad del entendimiento 

de reducirlas a una ley universal que realmente sea 'la imagen constante del 

fenómeno inconstante',92  

La relación entre la reflexión y el objeto conduce a la ley y esta a su vez 

al entendimiento. Aquí la conciencia desaparece al suprimirse la diferencia 

entre el yo y el objeto, para ser sustituida por una relación en donde 'el yo 

tiene como juzgante, un objeto que no es distinto de él; se tiene en si mismo es 

autoconciencia".93  En este momento el sujeto descubre que el objeto de su 

91 Valls Plana, Ramón. DeLywal...nosetres, Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. 
(PPU). Barcelona, 

1994, p. 74. 
92 Hegel , G.W. F. Fell0Men919(111CleLeSPífilu— p. 92. 
93 Nepe', G.P. EncicIppedialle.latdefiClasillosofiCILI. P. 300. 
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atención no es una cosa concreta sino un concepto elaborado por su intelecto, 

algo subjetivo. 

La característica esencial de la ley es su indivisibilidad, por ello al 

describirla como unidad de diferencias se contradice su esencia. Para resolver 

esta contradicción el entendimiento debe repensar al fenómeno como 

identidad; sólo asl puede restablecer la simplicidad de la ley. 

La ley es un esfuerzo del entendimiento por suspender la fuerza de la 

cosa a fin de comprenderla. Sin embargo, enfatiza el aspecto unitario de la 

cosa, lo cual le resta dinamismo; por ello necesita de una explicación que 

exprese la multiplicidad do las determinaciones subyacentes en la unidad de la 

cosa La explicación tiene un carácter subjetivo, pertenece al entendimiento, 

por lo que al expresarla la conciencia dialoga consigo misma; a pesar de la 

importancia do la explicación en el proceso do la conciencia, esta se reduce a 

una tautología, al realizar un distanciamiento del fenómeno para luego afirmar 

que os igual a si mismo. 

Esta exégesis es verbal y conduce a otro nivel suprasensible, el mundo 

invertido, en donde la ley es móvil porque contiene un principio de cambio y de 

mutación. La ley móvil ya no es una representación inmediata y parcial del 

objeto sino que lo capta en su totalidad, de tal suerte que la esencia del 

fenómeno se expresa en ella. Al alcanzar los dos niveles de lo suprasensible, 

la consciencia deviene, ya, en tanto que es entendimiento, consciencia de lo 

suprasensible o de lo interior del ser ahí objetivo"." 

94 Hyppolite, Jean. Géeesis_y_estrecture_deJaienceneneleeiasieleseíritulle.Meeel. P. 111 



En este punto, el contenido y la forma del fenómeno se manifiestan corno 

identidad y explicación respectivamente; el contenido es estático y la forma es 

95 Hyppolite, Jean. Gefle5113..C519419111sle.laLenomenologla_deLesgdniu  detictieL P. 117. 
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Las leyes estable y móvil, forman a la ley universal que es 'la unidad del 

mundo sensible, pero una unidad quo tiene en ella la diferencia y que por 

medio de esta constante diferencia traduce el movimiento fenomónico", 95 

En el mundo invertido, la identidad y la diversidad son una diferencia 

absoluta. Para entender esta afirmación se debe recordar que en el proceso 

de la certeza sensible un fenómeno alcanzaba la categoria de ser por no ser 

otro, en este nivel, la relación se invierte: el fenómeno es lo contrario do lo que 

lo otro supone que es, es un ser. 

En este punto de su exposición, Hegel introduce el concepto de 

necesidad do la ley, a la que primero identifica con la fuerza objetiva. La ley se 

convierte de esto modo en la exteriorización do la fuerza, entendida corno una 

propiedad del fenómeno. Esta fuerza no es consciente do sus diferencias 

puesto que la actividad de diferenciación pertenece al entendimiento. La 

diferencia es sustancial a la ley, por ello la fuerza se excluye como necesidad 

de la ley. 

Esta necesidad pasa del objeto a la fuerza, y de ahí al concepto. Sin 

embargo, en todas estas posibilidades, el entendimiento os quien establece 

las diferencias, y la necesidad de la ley no puede identificarse llanamente con 

el entendimiento. 



96 Ibídem. p.122. 
97 Valls Plana, Ramón. DeL19 al-fl050ifQ5. Op. crt. p. 77. 
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movimiento El contenido es la idea y la forma son las determinaciones 

desplegadas y sin embargo, aún independientes. 

La solución a esta conflicto se presenta bajo la forma de pensamiento 

dialéctico: "la unidad de la unidad y la diversidad" 98. La dialéctica es la 

oposición entro lo interior y lo exterior, entro el fenómeno y la esencia, entre lo 

aparente y lo oculto, resuelta en la contradicción quo pone en el mismo nivel a 

estos lados aparentemente opuestos. 

Después de recorrer todo esto proceso de reconocimiento e inversión, la 

ley "culmina en el infinito como la esencia de las cosas finitas'.97 

3. La infinitud 

Lo infinito y lo finito son conceptos clave para tiegel, pues si lo infinito es 

distinto de lo finito, entonces estará limitado por lo finito y será, por tanto, 

finito. Además, la regresión o la progresión infinitas son viciosas, y plenas de 

incoherencia intelectual, 

Para el filósofo alemán lo infinito no es genuinamente infinito; la revisión 

de una serie infinita nos lleva, en todo momento, a un segmento finito de la 

misma, y no a la infinitud. 
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Además, Hegel distingue entre la infinitud mala y la infinitud verdadera de 

la razón, la cual incluye a lo finito, más que contrastar con el. "La infinitud mala 

se representa mediante una línea recta, infinitamente extendida por ambos 

lados: la infinitud verdadera (se representa] con un círculo, que os finito pero 

ilimitado." 98  La infinitud verdadera es asociada con la negación de la 

negación; al ser lo finito lo negativo, vuelve a ser negado para producir una 

afirmación. 

De acuerdo con Alexandre Kojéve la circularidad so aplica a la verdadera 

existencia del Hombre Sabio (cuya auto-consciencia se realizó a través de la 

pregunta: "¿Quién soy yo?"), ciudadano del Estado universal y homogéneo, 

"de forma que el conocimiento que revela esta existencia debe en sí mismo ser 

circular." 99  

De esta forma, la noción hegeliana de infinitud es un todo, no 

condicionado ni limitado por algo más, sin que esto signifique que lo infinito 

carezca de forma o estructura: simplemente significa que no hay relación con 

nada externo. 

"Un universo Infinito no es necesariamente ilimitado, más bien puede ser un 

todo ordenado, cuyos elementos sólo se relacionan entre si. Además, esta es 

para Hegel la verdadera noción do lo infinito, la noción fundamentada 

ontológicamente en la naturaleza del espíritu infinito. So opone a lo infinito 

98  Inwood, Michael. Op. cd. p. 141. 
99  Kojéve, Alexandre. latn)dUCtiOILULthe Reading ot.liegeL Comell University Press; Nueva 
York, 1991. p. 95. 

(Traducción libro), 



como simplemente lo ilimitado, la extensión indefinida que carece de unidad 

interior." I")  

Como hemos visto, el verdadero infinito, para Hegel, une lo finito y lo 

infinito, en dos formas. En primer lugar, Hogel se rehusó a considerar lo finito y 

lo infinito como entidades separadas, e incluso antagónicas entre si. Al no 

poder relacionarse, el infinito se relacionará con algo que no sea en si mismo, 

y por lo tanto que no sea infinito. De esta forma lo infinito puede englobar a lo 

finito, lo cual refleja la opción hegeliana por un absoluto que no se separe del 

mundo, pero lo incluya como su encamación. 

En segundo lugar, "lo Infinito no puede incluir lo finito como el progreso 

sin fin incluyo los términos individuales que lo cubren." 101  Puede haber una 

falla al unir lo finito y lo infinito, partiendo de la imposibilidad de consumar la 

unidad. Según esto modelo, el infinito nunca podrá ser un todo ordenado en 

donde los diversos elementos finitos tengan un lugar necesario. 

Así, la noción hegeliana de lo infinito se refiere a una vida infinita dentro 

de un circulo do seres finitos, cada uno de los cuales es Inadecuado, pero 

reemplazado en un rden necesario por otro. Toda la serie no es ilimitada, pero 

está encerrada en sí misma en un círculo de categorias. 

Cada todo ordenado carece de relación con cualquier cosa externa a si 

mismo. De esta forma los elementos son finitos y perecederos, en tanto el todo 

100 Taylor, Charles. tlegeL Cambridge University Press. Canadá, 1993. p. 240. (Traducción 
libre). 
101 Ibídem. p. 240. 
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es infinito y eterno. Sin embargo, "no hay separación entre los dos, porque lo 

infinito sólo existe en el orden necesario de lo finito." 1°2  

La cosa se vuelve infinita cuando asimila la explicación del 

entendimiento, por la cual retornan a olla -como conceptos- las 

determinaciones excluidas por la ley. A esto se debe que lo infinito sea 

descrito como lo diferente en si mismo, es decir, como aquello que posee 

diversas determinaciones privativas que le proporcionan una identidad 

unitaria. Así, la cosa infinita es un complejo formado por su identidad y su 

diversidad. Como explica Hegel: 

'A través de la infinitud (..) la ley se ha realizado plenamente en ella misma 

como necesidad (...) y todos los momentos del fenómeno han sido recogidos 

ahora en su interior.' 103  

La infinitud es una unidad para si que se entiende a si misma como el 

conjunto de las diferencias que la separan de lo otro; al identificarse a si 

misma, se distingue de lo demás, es decir incluye en sí misma la diferencia. La 

infinitud os paradójica puesto que encierra al mismo tiempo, unidad y 

diferencia. Es ella misma en tanto se considera unidad de diferencias. 

De este modo, la infinitud es la reunión de la condición estática de su 

identidad y el movimiento dinámico de su multiplicidad, reunión que se 

mantiene por la autorreferencia de la infinitud. La infinitud es el interior de la 

102  Ibid. p. 240. 
103 Hegel G.W. F. FenernmotatíasteLinpintli.. Op. cd. P. 10O. 
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cosa, es su substancia, es la referencia con lo que lo otro debe ser 

confrontado. 

"El concopto de la infinitud debe entonces ser el del sistema completo de cosas 

finitas y sus relaciones, quo no es en si mismo dependiente o limitado por nada 

más. Este infinito incluyo 10 finito, esto es, en un sentido idéntico con lo finito, 

pero también es un todo inclusivo." 104 

En la infinitud, la conciencia ya no advierte a la identidad y a la diversidad 

como lados distintos de un mismo fenómeno. El fenómeno es como (enómeno, 

es decir es un concepto unitario en donde "ya no se dan esos antagonismos 

entre lo interno y lo externo, el fenómeno y lo suprasensible como dos tipos de 

realidades. Las diferencias repelidas ya no se reparten de nuevo entre dos 

sustancias do estas que sean portadoras de ellas y los confieran una identidad 

separada G.)." 105 

Por lo tanto, cuando la conciencia sepára uno de ellos, lo que en realidad 

hace os seccionar a la infinitud en escisión, y devenir igual a si mismo 

momentos que se suprimen al restablecer su sintesis. Quien así describe a la 

infinitud os el pensamiento; la infinitud es uno de sus conceptos, por ello la 

conciencia se refleja en él, Al analizar este concepto, la conciencia so toma 

autoconciencia. 

104 Taylor, Charles. Op. crf. p. 241. 
105 Hegel , G.W. F. EatleMetle100ia del eSeight. Op• cit. p. 99. 
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Si la infinitud es parte do la conciencia entonces ella también es infinita, 

la cosa os una objetivación de la conciencia, es un distanciamiento por el cual 

la conciencia so distingue a si misma, siendo el yo consciente de ello: 

"(...) lo interior mira lo intenor, la contemplación del homónimo no diferenciado 

que se repele a si mismo se pone como lo interior diferenciado, pero para lo 

cual es igualmente inmediata la no diferenciabilidad de ambos términos, 

la autoconciencia." 100  

Como señalan Reale y Anliseri, en el proceso del entendimiento la 

conciencia llega a comprender que el objeto depende de algo distinto de si, 

esto es del intelecto, y por lo tanto, de algún modo, de si misma (el objeto se 

resuelvo en el objeto). De esta manera la conciencia se convierte en 

autoconciencia (saber de si misma) 907  

En esta etapa de la evolución de la conciencia, el concepto absoluto es la 

unión de lo sensible y lo suprasensible, es la infinitud. Al final del capítulo 

sobre el entendimiento, Hegel describe poéticamente a la infinitud : 

'Esta infinitud simple o el concepto absoluto debe llamarse la esencia simple de 

la vida, el alma del mundo, la sangre universal, omnipresente, que no se ve 

empañada ni interrumpida por ninguna diferencia, sino que más bien es ella 

misma todas las diferencias así como su ser superado y que, por tanto, palpita 

en si sin moverse, tiembla en si sin sor Inquieta', 

108 Hegel, 	 espíritu. Op. cit. p. 103. 
107 Antisen, Dado y Reale, Giovanni. Hjstuge_gelpeo5amjegro1ilosório.y..ciefilifr0p, Tomo 111. 
Dor romanticismo 

hasta hoy. Ed. Heder, Barcelona, 1988. p. 120. 
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Cuando la conciencia arriba a la infinitud ha avanzado un grado más en 

el saber absoluto. 

La linea básica do investigación de este trabajo es la experiencia 

sensible. En los capítulos segundo y tercero so ha expuesto cómo, dentro del 

sistema hegeliano, el conocimiento sensible ocupa una posición elemental; la 

percepción y el entendimiento lo superan tempranamente en la trayectoria 

hacia el conocimiento absoluto. Sin embargo, la relación entre estos momentos 

no es lineal ni progresiva; la corteza sensible supone la autoconciencia, 

aunque no se percato de ello, pues, como señala Valls Plana: 

1...) existo una relación trascendental entre objetividad y subjetividad (...) es 

inconcebible una verdad objetiva en sentido pleno (omne ens °SI verum) que 

no esté ligada a la subjetividad en general (...) la subjetividad os precisamente 

la que constituye a la verdad objetiva'. 1 08  

La conciencia que accede al nivel de autoconciencia no permanece en 

él, puede seguir la dialéctica del espíritu a fin de escalar mayores grados de 

conocimiento o involucionar al nivel de la percepción sensible. 

108 Valls Plana, Ramón. Op. cit. p. 68. 
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IV. La influencia do Hegel en el pensamiento contemporáneo 

Las 	ideas vertidas por Hegel en la EenornenOlogia_del  Espir tu 

continúan vigentes para el pensamiento social de esta Última década del siglo 

XX; así, diversas disciplinas se ocupan de la ciencia del espíritu con fines 

distintos, algunas la utilizan como sustento teórico de sus propias tesis, otras 

como medio de comparación o como un sistema sujeto a critica 

En esto capitulo se presentará el desarrollo actual de las ideas 

hegelianas del espíritu en las ciencias sociales en donde han encontrado 

mayor resonancia como la filosofía, la sociología, la psicología y la semiología 

y la lingüística; el objetivo de esta exposición consiste en aportar las bases 

que fundamenten la critica personal que formularé en las conclusiones de esta 

investigación. 

1. La Fllosofla 

En el prefacio a la obra Phenomenology of Perception_and,Sense and 

ttathSenae, Merleau-Ponty hace hincapié en la influencia hegeliana sobre la 

filosofía del siglo XX. A lo largo de su carrera, Merleau-Ponty se refiere 

constantemente a Hegel; menos por interpretar al filósofo alemán que por 

consideración de renovar la filosofía del idealista. 

De acuerdo con Christopher Paul Nagel, el hegelianismo de Merleau-

Ponty se articula en tomo a las nociones de subjetividad, intersubjetividad, 

libertad, historia y filosofía. Merloau-Ponty retorna lo que él considera las más 
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grandes contribuciones de Hegel a las anteriores nociones, referidas al 

desarrollo dialéctico del mundo y la racionalidad concreta exhibida por éste. 

Por un lado, Morleau-Ponty elogia a Hegel por su penetración filosófica 

sobre estos lemas, y lo critica por su exceso do racionalismo, En otras 

palabras, mientras Hegel se refiere al mundo real en términos de una razón 

ideal, Marleau-Ponty vuelve a la razón real fundamentada en la percepción. 

Esta diferencia central en ambos puntos de vista puede verse reflejada 

en los títulos de los dos primeros trabajos de cada uno: por una parto la 

Eenomenologia.del_ESPitau de Hegel, y por la otra, la Eanorrienslosila_deia 

Eercepción, de Merleau-Ponty. 

Ésto autor, en su obra LOAiSible,y_l_invisiblEt, declara que la dialéctica 

excede su garantía como método filosófico, y debe ser balanceada por una 

hiperdialóctica o reversibilidad. Desafortunadamente Merleau-Ponty murió 

antes do lograr la maduración de estas nociones; sin embargo, su curso 

póstumo, denominado "Filosofía y No-Filosofía desde Hegel" muestra cómo la 

reflexión critica hecha por Merleau-Ponty sobre la dialéctica fue determinante 

en el desarrollo del concepto de reversibilidad. 

Para C. Paul Nagel, el representante del segundo post-hegelianismo es 

Michel Foucault, cuya crítica de la episternologia moderna "parece socavar 

radicalmente todos los puntos de vista hegelianos, incluyendo el de Merleau- 



•Sh.,•11,0 

63 

Ponty. Inclusive pareciera que la propia posición do Hegel permite cierto tipo 

de mutuo reconocimiento de estas aproximaciones." 109  

Theodor W. Adorno, filósofo alemán do este siglo, también realizó una 

critica a la filosofía de Mogol, afirmando que el objetivo de esta era el 

mantenimiento de las estructuras sociales tradicionales. De acuerdo con la 

interpretación del pensador de la Escuela de Frankfurt, la identidad hegeliana 

de la razón y la realidad es expresión de una actitud apologética hacia la 

realidad existente, 

A. La Lógica 

Hegel se consideraba a si mismo como un filósofo de la libertad. Los 

críticos lo han descrito como un defensor do la dominación y el status quo. 

Cabe recordar la posición clásica de Hegel, inspirada a su vez on la del griego 

Parménides: "Lo quo es racional es verdad, y lo que es verdad es racional," 

Esta posición parece nulificar la libertad, a través de la absolutización de lo 

existente. 

Rechazar el cargo de que la filosofía de Hegel es, fundamentalmente, 

una glorificación del status quo, requiere una demostración de que su 

concepto do Reálitat no es equivalente a "lo ya existente", además de mostrar 

que el pensamiento hegeliano cuenta para las futuras posibilidades, 

relativizando las realidades del presente. Asi mismo se hace necesario un 

109Nagel, Christopher Paul. Merjeriu-RontyLs_Hugelianism. Duquenesque University. EEUU, 
Sup 1996. p. 83. 
(Traducción libre). 

• '• 
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examen al entendimiento hegeliano tanto del tiempo como de la relación entre 

realidad y posibilidad.  

Hogel examinó la relación entro la realidad y la posibilidad en La 

Ciencia_de_la.lógica, pero insistió en quo el tiempo no tiene lugar en esta 

última. Para John Frederick Hoffmoyer, "el tiempo y la relación entre la 

realidad y la posibilidad, se vinculan entre sí en el concepto de libertad 

desarrollado por Hegel en la Lógica. A pesar de sus reclamos explícitos, Hegel 

entendía al tiempo como constituyente de la libertad. La Lógica contiene un 

concepto implícito de temporalidad." 110  

2. La Sociología 

En la esfera de lo sociopolítico el centrismo se trata como un problema 

lógico, definido como una ambigúedad extensiva do términos. En la filosofía de 

Hegel, la doble extensión de la historia del mundo (incluyendo al mundo fuera 

de Europa) "se encuentra lejos de alcanzar consecuencias ideológicas (como 

el racismo, el sexismo o el chauvinismo), en relación con la clasificación 

especifica de los factores histórico y natural en la estimación de Hegel sobre la 

potencialidad de desarrollo de una cultura." 111  

Las teorías modernas sobre la libertad y la justicia han tendido a caer 

dentro de uno de dos distintos tipos; el primero, fundamentado en Kant y 

110 Hoffrneyer, John Frederick. laggantimiggityjnitgelliggIc.Ed. Boston College. 
Agosto 1991. p. 5. 
(traducción libre). 

111  Parzer, Elizabeth. ccatilm..exclusión._untfiesLsclencedtudistinction.oLnature,antlinoraLin 
htemilliaeL 

SkkingL Ed.Unlversitael Wien (Austria), 1993. p. 67. 
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articulado recientemente en teorías como la de Rawls y Norkin, intenta 

desarrollar una concepción de la justicia y la libertad, basada en principios 

teóricos universales. La segunda represenla una crítica de su descripción 

forrnalistica, hecho por filósofos que claman por un retorno a la filosofía de la 

praxis. 

En general, para el discernimiento hegeliano y aristotélico un estudio de 

la libertad, basado en la vida política y social (como en la razón práctica), 

queda incompleto sin una revisión a la libertad o autonomía teóricas. 

Esto ocurre a causa de la reconstrucción del examen hegeliano de la 

posición de lo social dentro do la totalidad de su sistema: por ejemplo, su 

relación con la Lógica, el Espíritu Subjetivo y el Espíritu Absoluto. 

Según Mark Ronald Godnoy, "el desarrollo de esas interconexiones 

sistemáticas y las deficiencias dialécticas encontradas en esferas previas, 

como la Moralidad, so vinculan a dificultades similares, inherentes en las 

alternativas, halladas en las posiciones filosóficas antes mencionadas." 112 

Especificamente, el intento por algunos estudiosos de Hegel, de 

declarar -por un lado- que la filosofía hegeliana de la sociedad y la libertad, 

tiene su base en la lógica de la intersubjotividad y, ergo, en una filosofía de la 

praxis. Por otra parte, se postula que Hegel pudo haber fundamentado su 

filosofía en el criticismo. 

112  Gedney, Mark Donad. 1-tessel's retoncifralion al (nem  LIRSIALLIctiCe Ed Boston University. 
EEUU. Julio 1995. 

p. 26. 
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Es un error entender el trabajo de Hogel bajo estos parámetros, pues la 

confianza excesiva en la lógica do la intersubjetividad representa el defecto 

básico de las concepciones más comunitarias de la libertad. 

Para Gedney, "el recuento sistemático do Hegel de la interconexión de 

lo Subjetivo, lo Objetivo y el Espíritu Absoluto sobrepasa los errores de las 

otras posiciones, permite una reconstrucción critica de algunos de los asertos 

sistemáticos de Hegel (concernientes al rol de la autoridad real, por ejemplo), y 

hace una revisión de la libertad teórica, reconciliada con la contingencia de la 

esfera práctica. A fin de dar un ejemplo más concreto del valor de esta 

aproximación, la teoría social de Hegel puedo dar alguna luz sobro el moderno 

problema de la reconciliación politica y la libertad religiosa." 113  

Otro tema sociológico de actualidad, examinado con el sistema 

hegeliano, es el de las instituciones morales, las cuales están normalmente 

fundadas en la idea del estado racional. Hegel sostiene que las leyes morales 

son válidas únicamente en la medida en que son mediadas con formas de 

obligaciones no recuperables, dentro de las cuales los seres humanos llegan a 

la autoconsciencia. En donde esas formas de reconocimiento hayan sido 

destruidas, el deber moral se convierte en un comando vacío, que sólo 

expresa la anomia de la existencia social. 

r. 
Sin embargo, Hegel puede basar la validez de las leyes morales como 

condiciones necesarias para la existencia de instituciones áticas. De acuerdo 

con James Gordon Finlayson, el pensador alemán "apoya su critica del deber, 

113  Ibídem. p. 38. 
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en el argumento de que reconocer un limite significa trascenderlo; esto lo lleva 

a reducir las relaciones intersubjetivas a rotaciones accidentales do la 

esencia." 114  

De acuerdo con Hegel, la filosofía deberia comprender su propio tiempo 

en pensamientos. Hegel considera esta necesidad de filosofía, como él la 

llama, la construcción de un sistema masivo y muy consecuente en donde, 

según el filósofo, se explican los principios fundamentales de la época 

moderna, como resultado de un desarrollo histórico. 

Puede considerarse la concepción hegeliana de la modernidad como un 

problema filosófico, al concentrarse en su primera filosofía práctica; en ella 

Hegel buscaba establecer una síntesis del pensamiento platónico y aristotélico 

con las teorías modernas. 

Para él, esta síntesis era necesaria porque no era posible aprobar la 

diferenciación moderna entre ética, ciencia política, economía y jurisprudencia: 

cada una de estas ciencias estudia a la sociedad desde su particular punto de 

vista. 

En forma opuesta, el trabajo debía consistir en la presentación 

normativa de la sociedad moderna como una unidad, compuesta de sus 

diversas instituciones, normas y valores, a los que consideraba contrarios a de 

las demandas de la razón y de la misma vida. 

114  Finlayson, James Gordon SINCtuflarld_flefielíS OndetleZtedUce of the 'augur (KantL Ed. 
University of 

Essex. Reino Unido, 1994. p. 25. (Traducción libre). 



"Hugo! so concentra especialmente en los cambios que han tenido lugar, desde 

la Antiguedad, en la noción del trabajo y su estatus teórico. Teniendo certeza 

de la división del trabajo y el intercambio de bienes como los principios básicos 

do la sociedad moderna, Hegel sostiene que el modelo clásico de filosofía 

práctica, on donde so articulan la ética y la praxis política dentro de una polis, 

no puedo aplicarse como tales " 115  

Después de postular una sustancia ética un tanto anacrónica, y 

fundamentarla metafísicamente en la noción de la naturaleza ética, Hegel 

desarrolla gradualmente una filosofía práctica basada en su metafísica 

dialéctica do la subjetividad y el espíritu, reconociendo los principios do la 

libertad subjetiva y la individual fundamental para la modernidad, y criticando 

simultáneamente sus formas históricas verdaderas. 

De acuerdo con Olafson y Pippin, las categorías espistemológicas de la 

Consciencia, referentes a la certeza sensible, la percepción y el entendimiento, 

"se reinterpretan en la esfera social referida en el capítulo sobre la Auto-

Consciencia, y esté presente también en los textos relativos a problemas 

sociales o políticos. En el nivel social, son interpretadas las categorías 

epistemológicas (consciencia y autoconsciencia)." 118  

En relación con la estructura social, Hegel: 

115  Kotknvirta, Jussl. Practica! pnilesophy_andinndernity. Ed. Universidad de Jyvaskyla, 
Finlandia, 1994. p. 39. 
traducción libre). 

11 	Olaf son, Frederick y Pleon, Robert. TheirallSititlakatILIMSClaull191111915911: 
consclousnessliatiestell 

:Eneriemenomy_etseirit. Ed. Universidad de California, San Diego,1992. p. 133-134. 
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(1) Toma una postura critica hacia la la Era de las Luces. 

(2) Protesta contra el individualismo abstracto. 

(3) Afirma la importancia de las comunidades pequeñas en promover la 

realización de la libertad. 

(4) Refleja un entendimiento contoxtual de la libertad, como producto de 

un proceso histórico particular; y 

(5) Considera la realización de la libertad como un desarrollo integral en 

donde las formas inadecuadas de vida social son rebasadas, se 

establece una nueva comunidad de relaciones justas, y se manifiesta 

la vida del Espíritu (Geist). 117  

3. La Semiología y la Lingüística 

Una revisión de los trabajos de Georg Wilhefm Friedrich Hegel, revela 

múltiples confrontaciones con temas de la semiótica, como el papel de los 

signos y los símbolos en la cultura, así como el efecto de los diferentes modos 

de escritura en el desarrollo cultural. 

"Lo inconmensurable del discurso teórico y mundano se explora en relación 

con los requerimientos discursivos de la teoría legal. La teoría hegeliana de los 

símbolos, en la que existe una continuidad de participación entro significado y 

significante, se aplica a una teoría posible de los símbolos de la ley, 

contrastados con la arbitrariedad del signo. Se encuentra una oposición 

117  cfr. Capron, Richard W. Iho_59Ciai Structure  of fmedorn. Universidad de Drew. EEUU, 1993. 
p. 162. 
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dialéctica on el pensamiento do Nogal, entro la escritura y el discurso; por otra 

parto, la posición hegeliana sobro la dependencia del nombre del tipo do 

sistema do oscntura en una cultura, so relaciona con ol mantenimiento do la 

unidad do ideas."110  

En el trabajo de Seller, se discute el problema de las categorías 

científicas y el tratamiento de las categorias lógicas según Hegel se subraya 

brevemente. El problema de las categorías lingüísticas se dirige, en particular, 

a través de una encuesta de literatura linguistica, determinante do diferentes 

tratamientos de categorías gramáticas.y su relación con categorías semánticas 

y lógicas. 

La correspondencia entre sonido, significado, denotación y su 

representación en la filosofía hermenéutica (interpretativa), está trazada por 

las teorlas hegelianas del lenguaje y de la relación entre éste y el mundo. 

En la extensa literatura secundaria sobre Hegel, es posible encontrar 

cierto número de análisis cuidadosos sobro la estética, la naturaleza y el status 

del lenguaje, así como sobro la Filosofía del Espíritu, pero nadie estudia 

específicamente la relación entro el significado y la expresión en la filosofía del 

filósofo de Stuttgart. 

Dado que la asunción hegeliana sobre el conocimiento absoluto y la 

completa transparencia en la expresión son asequibles al final del sistema, "la 

118  Setter, Michael. 'Laws of Language in Hegel's Semiology.' International Journal for the 
Semlotic3 of Low. 

Vol. 5. No. 14. Reino Unido, 1992. p. 174. 
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relación entre el significado y la expresión difícilmente pueden considerarse 

un tema marginal a su empresa." 119  

La disertación argumenta que el problema do expresión se basa en el 

centro de la filosofía del espíritu de Hegel, en donde parece mostrar el intento 

de fundir la finitud y la auto expresión de la historicidad del espíritu en el 

tiempo, con su carácter infinito (auto-relacional) y absoluto, unido a una 

jerarquía cuidadosamente habilitada de medios expresivos que culminan con 

el lenguaje. 

Existen dificultades hermenéuticas a partir de la definición de arte como 

"aquello que es indeterminado semánticamente e integrado a un movimiento 

histórico que marca la articulación progresiva del significado del espíritu." 120 

En el trabajo de Leao, se percibe la organización sistemática de los 

medios expresivos y formas de arte esbozados en la Estética, que termina con 

el lenguaje y la poesía, y su intersección con diferentes épocas en la historia 

del espíritu. 

Igualmente, Leao tiene la idea de un posible vacío entre el absoluto 

auto-conocimiento del espíritu -por un lado- y sus medios de auto expresión al 

nivel del lenguaje -por el otro-.121  En primer lugar, a través del análisis de la 

relación entre el lenguaje y el pensamiento. En segundo, se investiga el tipo de 

119  Venancio leao, Maria . Artjanguajtiatilnizihtilkiinialian~551011.111ilesiet'S 
EltilLsophy.0618i81. 

gd. Universidad de Boston. EEUU, 1998. p. 82. 
12 Ibídem. p. 91. 
121  cfr. Venanclo, Leao, Maria. Op. off. pp. 95-102, 
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sistematización conceptual soslayada por la filosofía, que implicaría una 

reducción del nivel do significación semántica identificado por Hogel con el 

pensamiento representativo y el lenguaje cotidiano. Finalmente se concluye 

que, en tanto el conocimiento filosófico puro no necesita exteriorizarse por sí a 

si mismo, es esencialmente un pensamiento silencioso. 

En un estudio de Di Virgilio, se discute la naturaleza del sujeto, 

siguiendo la descripción hecha por Georg W. F. Hegel, quien propuso la 

existencia de dos procesos inherentes en la sola convención del sujeto, 

coincidente a su vez con la mimesis, y también con un sentido general de 

civilidad y de confort, tomados de la experiencia de mimesis como un acto 

social. 

También se parte del surgimiento del sentido de alienación, teniendo 

como base la frustración de la búsqueda de similitud entro los pensamientos 

de una persona, quien inicia la comunicación, y los do una persona que intenta 

decodificarla. 

En su estudio, Di Virgilio ofrece una comparación de dos autores 

americanos, Henry James y William Faulkner, "para ilustrar la interacción de 

esos dos procesos. La historia corta de James (Europe), sirve para establecer 

el contexto de un discurso de civilidad basado en las convenciones de la 

mimesis mediada a través del subjeto. La obra de Faulkner, As I Lay Dying, 

asume una postura diametralmente opuesta a las convenciones de la civilidad 

explotada por James. El análisis parte de la teoría de que la alienación 

generada en los textos do Faulkner puedo entenderse como producto de un 
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sistoma diametralmente opuesto al código de civilidad quo funciona como el 

discurso subliminal dol que depende el texto de James, como garantía de su 

proceso de lectura." 122 

En tanto, la teoría literaria y poetice moderna utiliza categorias del 

sistema hegeliano para exponor la relación interdisciplinaria existente entre el 

lenguaje y el pensamiento. 123  

12201 Vlrgillo, P.S. 'Subliminal Discourse In the Reading Process From James' Clvility to 
Faulkner's Alienallon." 

En revista: Longuogo-and•Stylu. Vol. 21. No. 4, Long Island NY. 1988, p. 354. 123 cfr. Scaglione, Aldo. *LInguistics and Olher Semiotic Arts.-  Word. Vol. 48, No. 1. Nueva 
York, 1995. p. 60. 
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Concluslonos 

En la primera parte de la Fenomenologia_delapiritu, Hegel expone las 

tres etapas recorridas por la consciencia individual (yo) para transformarse en 

autoc,onscioncia, siendo esta apenas otra estación en el camino hacia el 

Espíritu. 

En el sistema hegeliano es notoria una particularidad discursiva: el 

Espíritu es la finalidad de la exposición, sin embargo este siempre se 

presupone aún en las fases básicas de la consciencia, así el discurso 

hegeliano no es lineal sino autorreflexivo pues en el origen constantemente 

hace referencia al fin. 

Con base en la investigación desarrollada en este 'trabajo puede 

afirmarse que la Fenomenología es la argumentación hegeliana para 

demostrar lo presencia del Espíritu en el mundo concreto. Esta presencia sólo 

tiene sentido si es comprendida por el Esplritu, debido a que la esencia de 

éste, no puede adquirir ese conocimiento de forma directa sino a través de las 

consciencias particulares en donde se manifiesta. 

El procoso cognoscitivo de las consciencias individuales comprende 

tres momentos básicos: la certeza sensible, la percepción y el entendimiento. 

Este estudio dio prioridad al análisis de la certeza sensible fase inicial del 

conocimiento sobre lo concreto. 

En el conocimiento sensorial la consciencia es contemplativa. 

Aprehende al objeto concreto por medio de sus sentidos sin alterar la 
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impresión que esto le produce, de esta manera cree conocer al objeto de forma 

total Sin embargo, en este tipo de conocimiento las determinaciones espacio-

temporales son variables, por lo que este es efimero. 

Para resolver esta situación, la consciencia so atribuye los cambios en 

el entendimiento, esta estrategia os ineficaz porque no elimina las variaciones 

en la aprehensión de lo concreto. La consciencia necesita un conocimiento 

permanente sobre el objeto, esto se obtiene por medio de una operación 

lógica: la mediación negativa o inmediación, por la cual el objeto es siempre lo 

que no es. El carácter permanente y general do esta definición convierten al 

objeto en un universal. 

La tarea asignada, por Hegel, a la certeza sensible en el saber absoluto 

es la conversión del objeto inmediato en un universal-, de este modo, en el 

sistema hegeliano, la certeza sensible es en si y por si una verdad válida como 

momento del desarrollo hacia el Espíritu. Esta verdad es trascendida al 

ascender sucesivos niveles de conocimiento; sin embargo, su importancia en 

la evolución de la Filosofía es fundamental. 

Kan! al postular la inaccesibilidad de la "cosa en sr al conocimiento 

humano limitó la capacidad de la consciencia finita para crear su propia 

concepción del mundo. Esta restricción tendría consecuencias en su forma de 

explicar su relación con su medio natural y social, así como su vinculo con lo 

infinito. En la EenOmeneleaia, Hegel devuelvo al hombre su facultad de 

interpretar al mundo aún en estadios primigenios como el de la certeza 

sensible. Debe recordarse que esta facultad deriva del Espíritu, del cual forma 

parte el hombre. 
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En el sistema hegeliano, la certeza sensible se constituye en la base de 

los procesos posteriores de conocimiento dirigidos al saber absoluto. La 

percepción retorna las conclusiones a las que arribó la consciencia en la 

certeza sensible, así, observa al objeto como un universal concreto. 

El universal concreto es una entidad en donde las determinaciones 

espacio-temporales se integran armónicamente en una unidad y la cosa es en 

sí misma, es decir, como la suma de sus propiedades particulares en oposición 

a otras unidades externas. Las propiedades de la cosa son diferentes entre si, 

se refieren a cada una de sus características, por lo que la cosa puede ser 

definida corro la adición de estas cualidades. 

En la percepción todavía se conservan las propiedades aprehendidas 

de lo concreto, de hecho lo sensible es el referente de la validez de las 

conclusiones de la consciencia en este periodo. La cosa sin embargo 

comienza a perfilarse como una abstracción una idea que constantemente 

debe retornar a la inmediatez para demostrar su verdad. 

En el entendimiento, la consciencia logra desprender a la cosa de lo 

sensible transformándola en un universal indeterminado. En este movimiento 

la consciencia reflexiona sobre sí misma, y so descubre como la autora de las 

fuerzas y leyes con las cuales trata do explicar a los fenómenos. La fuerza y la 

ley son abstracciones de las cualidades de la cosa formuladas por la 

consciencia; al captar su propia labor, la consciencia adquiere 

autoconsciencia. 
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La etapas descritas definen la posición de Hegel sobre el conocimiento 

adquirido por medio de la experiencia fundamentada en lo sensible. Para el 

pensador este tipo de conocimiento es válido como una etapa de transición al 

conocimiento verdadero o absoluto; no obstante, Hegel siempre propone 

trascender la apariencia para llegar a la esencia de los fenómenos, actitud que 

deben adoptar principalmente los sujetos dedicados al conocimiento del 

mundo: los filósofos. El filósofo, el hombre que sabe y que verdaderamente 

quiere saber debe superar la simplicidad de lo inmediato, comprendiéndolo 

desde su creación en la historia. 

La doctrina hegeliana significó una revolución en el pensamiento 

filosófico del siglo XIX, do ahí que las teorías posteriores a ella debieran fijar 

su juicio respecto a ella antes de emprender disertaciones propias. En la 

actualidad, el hegelianismo continúa siendo el punto de partida de numerosos 

estudios de diversas disciplinas; en especial la sociología se ha interesado por 

la relación establecida por Hegel entre el yo individual y el nosotros social, así 

como por sus postulados sobre la moral en la convivencia social, esbozados 

en el capitulo tercero de la Fenomenología. 

La semiología y la lingüística rescatan la posición otorgada por Hegel al 

lenguaje en la expresión del pensamiento; el pensamiento occidental, afirman, 

es predominantemente verbal; como se propone en la Fenomenología el 

conocimiento, es decir lo universal sólo puedo ser manifestado a través del 

lenguaje y sus elementos. 

Las tendencias vanguardistas de la Teología encuentran afinidades 

entre el orden social propuesto por Hegel y su ideal del cielo en la tierra; el 
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Derecho emprendo revaloracionos do las leyes en las definiciones anotadas 

en la obra analizada yen Principicwie..lallosofía.sielstetecho. En la filosofía, 

la critica a las ideas hegelianas ha sido fecunda en la obra de pensadores de 

este siglo como Morloau-Ponty y Theodor W. Adorno. 

Las ideas de Hegel son fundamentales para quien, como el que 

sustenta esta tesis, inicia su formación filosófica, pues ofrecen una variedad de 

ternas por investigar y teorizar, asimismo presentan la posibilidad de la 

interdisciplinareidad, tendencia de gran valor en los estudios contemporáneos. 
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