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sionescomparativas,frecuentes,por ejemplo,a los Escritospolíticosde Goethe,
editadostambiénpor DalmacioNegro en esta mismacolección. Sin embargo,
en pro de una adecuadapresentaciónde la unidaddel pensamientodel autor,
unidadenÉrecontenidoy forma, así como de la determinaciónde la significa-
ción concretaqueSystemder Sittlichkeitentrañacomo testimoniode la consti-
tución del pensamientofilosófico de Hegel,echamosde menosunaciertaaten-
ción específica,por parte del profesor Negro, a la forma del escrito. En este
sentido, una indicaciónminimamentepormenorizadade la diferencia de len-
guajesquesimultáneamenteutiliza Hegelen estaobra—lenguajedel concepto,
entendidocomo conceptoabstracto;lenguajecasi matemáticode la relación; y
lenguajede la Idea—,contribuiríamuypositivamente>a nuestromodode ver, a
la elucidaciónde ciertas ambigúedadesqueeí pensamientohegelianopresenta
aquí,comopor ejemplolasconcernientesal sentidode lasdefinicionesde natu-
raleza,decisivasparaunaadecuadacomprensiónde partede la doctrina.Inclu-
so nos parecequeel profesorNegro comparteestaopiniónnuestracuando,tras
quejarsede la «intrínseca,desesperantey casienojosadificultad del texto», re-
mite a los lectores«conespecial interesfilosófico» a la introducciónqueTami-
niaux,J. ofreceen su traducción francesade esta misma obra de Hegel (pág.
28).

La traducción,que pertenecea Luís González-Hontoría,nos parecetécnica-
mentecorrectay conscientementerealizada>adecuada,en general,la elección
de los términosy muy oportunala adiciónde las palabraso expresionesalema-
nascuandola comprensiónpresentaespecialdificultad.

DiegoSÁNCHEZ MECA

FLOREZ, R,: La dialéctica de la historia en Hegel, Ed. Gredos,Madrid, 1983,458
pags.

El profesorRamiro Flórezen su obraLa Dialéctica de la Historia de Hegel>
lleva a caboun recorridopor las LeccionessobreFilosofía de la Historia Univer-
sal> obradondese recogenlos Cursosquesobreestetema,centralen el pensa-
mientohegeliano>dio Hegel en Berlín, cinco vecesdesdeel semestreinvernal
de 1822-23 al de 1830-31. El trabajodel profesorFlórez se estructuraen tres
partes, la primerade las cuales,titulada«Haciala comprensiónde la historia»>
partedel conceptodedestino,centralen el joven Hegel,pasapor el conceptode
vida y llega al conceptode espíritu,el másadecuadoparael análisisde la histo-
ria, que se concibesiemprea partir de ahoracomo historia del espíritu.En la
segundaparte,«Historiay Dialéctica»,se analizanlas categoríasqueaplicaHe-
gel al estudiode la Historia: espiritualización,alienación y reasunción>y se
explica la noción queteníaHegel de la historia, comoel procesode realización
de la libertad, que se lleva a cabode maneradialéctica. Por último> la tercera
parte> «Las configuracionesdialécticasdel Espíritu Absoluto>,> recogela teori-
zaclon hegelianasobrelos diversosmomentosdel Espíritu Absoluto: arte, reli-
gión y filosofía. Acompañala obrauna «Tablacronológicade la vida y obrade
Hegel»y unaBibliografía,en la que junto a un apartadogeneraly otro especial,
apareceel dedicadoa lasobrasde Hegel y sustraduccionesespañolas.
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Introducida la obra del profesor Flórez veamoslo que nos dice Hegel> el
cual nos presentaen estas leccionesla realización del espíritu en la historia.
Dicha realizaciónconsisteen el esfuerzoque el Espíritu llevaa caboconel ob-
jeto de saberlo queél mismoes en sí. Esto hacequeHegelconsiderela historia
como «la manifestación del proceso divino»> como «la marchagradual por la
que el Espírituconocey realiza su verdad,>.Es decir queel sujetode la Histo-
ria Universal> para Hegel no es el hombre> sino el Espíritu; Espíritu que se
despliegaen el tiempo>segúnun plan preconcebido.Ahorabien paralograreste
objetivo yamarcado,el Espírituutiliza como medioslas pasionese interesesde
los hombres>que> sin saberlo,ayudanaquesecumplaesteplandivino. Aquí re-
side para Hegel, la astuciade la razón. Es su propio bien lo que los individuos
y los pueblosbuscanconscientemente,pero> a su vez, estos pueblose indivi-
duos> son utilizados por el Espíritu comoinstrumentosinconscientespara sus
propios fines. En el procesohistórico tienen unagran importancialos «grandes
hombres»,los cuales,alimentadospor el Espíritu oculto y subterráneo>son los
innovadores>que experimentannuevasformas de vida> ya que las actualesles
parecencáscarasinapropiadasparael núcleo del espírituque pugnapordarse
unanueva forma exterior> y es ayudadocon estatransformaciónpor la acción
de estos hombres> los únicos que son capacesde vislumbrar los fines ocultos
del Espíritu.

Perola marchade la historia no es un simplecambio.sinoque constituyeun
progreso:al contrario de los procesosnaturales>sometidosa una repeticióncí-
clica, los procesos históricos suponenun desarrollo progresivo> ya que el
Espíritu presentauna inquietud esencial> que le hace no permanecernunca
igual a sí mismo. Esteprogresono sehacesin lucha>sino quesuponeun trabajo
duro y esforzadodel Espíritu sobresí mismo> y ademásesun procesoteleológi-
co que marcha hacia un fin determinado> El parámetroque nos mide este
progresolo constituye>para Hegel. que en estecasoretoma toda la tradición
burguesailustrada>el desarrolloy la ampliación dela libertad>cuyodespliegue
histórico tiene cuatro momentosprincipales.En la primera época> constituida
por el mundo oriental, eí Espirito está aún inmersoen la Naturaleza>y sólo
uno> eí Déspota>es libre. En la segundaetapa>el Espíritu llega a la conciencia
de su libertad, peroaúnel Espíritu estáafectadopor la Naturaleza> lo quehace
que sólo algunosseanlibres: estemomento lo constituyela Greciaclásica. En
la terceraetapa>la libertad individual se eleva a la universalidady así se reco-
noceen eí derechoromano,pero estalibertad sólo estáreconocidaen el marco
del Estado.Por último> en la cuarta etapa, la del cristianismo y el mundo ger-
mánico,el Espíritu se humanizay de estamanerase reconcilianel Espirituob-
jetivo y el Subjetivo> produciéndosela reconciliación del Espíritu con su con-
cepto, lo quehacequetodoslos hombresen cuantotales>son libres.

Es importanteenestaconcepciónde la historia> la crítica a queHegel some-
te el «primitivismo romántico»>es decir la ideade que la perfecciónestabaen
el origen y que la historia universal esun procesode decadencia;para Hegel>
los principios siempreson abstractose incompletosy la perfecciónsólo viene
al fin, cuandoel Espíritu se ha reconciliadoconsigomismo> y ha asumidosus
distintosmomentosen la unidadde la unidady la diferencia>

La filosofía de la historia de Hegeles la conclusióndeun granesfuerzointe-
lectual por introducir un orden en la historia, Este tipo de pensamientoestá
lastradodesdesu origen> en SanAgustín> por una pesadacargateológica. En
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efecto, pareceque la culturaoccidental hastaHegel al menos,no ha podido
pensar su historia más que como teofaníay como teodicea.Por ello el pensa-
miento post-hegelianorompecon la filosofía de la historia> tanto en la ramapo-
sitivista> quizáscon la excepciónde Comte,comoen la ramamarxista> rompen
con la ideadeunafilosofía de la historia teleológicay teológica.

El positivismo y el marxismo, comoexponentesdeun pensamientomoderno
post-cristianoy post-teológico>rompencon el intentode elaborarunateoría te-
leológicade la historia y ademáscambianel sujetode la historia queya no es el
Espíritu, sino la humanidad,con lo queabrenel campode la posibilidad en la
historia> rompiendo la férrea necesidadde cuño hegeliano, del historicismo.
Tanto el marxismo,a travésde pensadorestan alejadosentresí comoBenjamin
y Althusser, como el positivismo popperiano,atacanal historicismodecimonó-
nico> haciendohincapié en la imprevisibilidad de la historia y en el rechazode
unaconcepcióndeterministay teleológicade la misma.

En nuestrosdías> la post-modernidad,que en este punto como en tantos
otros>no ha roto con la modernidad,se presentacomo un pensamientopagano>
politeísta (Lyotard). y por lo tanto> post-cristiano>y rechazatambiénla filosofía
de la historia haciéndoleel reproche(Foucault,Deleuze)de queolvida eí aconte-
cimiento y lo diluye en un procesotemporalmonocordeque le haceperdersu
esencialoriginalidad;y por otra parte> la filosofía de la historia utiliza unano-
clon de tiempo lineal> a través del cual se despliegael cursoprogresivode la
historia, que también ha entrado actualmenteen crisis. Frente a una filo-
sofía de la historia concebida como el despliegue progresivo del Espíritu> la
post-modernidaderige hoy una filosofía de la diferencia> noción ésta negada-
superadasiempreal final por eí hegelianismo>y dela repetición,no cíclicaen el
sentido hegeliano>sino creativay productorasiemprede lo nuevo, centradaen
la noción de acontecimientoúnico y singular.

FranciscoJoséMARTíNEZ MARTíNEZ

HUSSERL> E.: La idea de la fenomenología.Ed. F.C.E.,Madrid-Méjico, 1982, 125
págs-

Por fin podemoscontar con la primera versión castellanade estaobracru-
cial en el pensamentode Husserl>en la quese define y explicacon mayorclari-
dady concisión queen ningunaotra eíprimer pasode la fenomenologíaenten-
dida comocrítica delconocimiento.

Las cinco leccionesintroductoriasdel curso impartido por Husserl en Gét-
tingen en 1907 y recogidaspor Walter Biemel en el vol. II de Husserlianabajo
el titulo Dic Idee der Phdnomenologieabordanla problemáticageneralde toda
la obrade Husserl:¿quées la fenomenología?o, lo quees lo mismo,¿quées la
filosofía primera? La fenomenologíaes la reflexión metacientifica(i.e. filosófi-
ca)sobrela ciencia y es tambiénel métodode dicha reflexión; el saberfilosófi-
co trata de establecerqué es la cienciay de fundamentaría.La cuestióninicial
de la fenomenologíapodemosformularla en los siguientestérminos: ¿cómoes
posible la ciencia?¿cuál es el statusde validez de sus verdadesy de las cone-
xiones entreellas?


