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PRÓLOGO

Nuevamente tenemos la posibilidad de encontrarnos a través de una 

publicación, con docentes-investigadores que inquietos por divulgar resultados de sus 

investigaciones, los reúne la Editora Artemis, en este sexto volumen de la obra titulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. Por nuestra parte, 

esto significa un acompañamiento desde la organización de los trabajos, teniendo el 

gran honor que dicha editora nos confía.

El reconocimiento a las prácticas sociales, como una herramienta en la 

enseñanza histórica y cultural, ha venido ganando terreno en las últimas décadas. 

Así logra convertirse en un aporte al fortalecimiento en el proceso de enseñanza de 

disciplinas humanísticas, sociales, exactas y naturales, al tiempo que constituye la 

esencia de la conservación de saberes culturas, que necesitan del conocimiento escolar 

y extraescolar. 

Aquí se reúnen trabajos de diversos orígenes en cuanto a disciplinas, como 

de regiones del planeta, que desarrollan propuestas en busca del mejoramiento del 

aprendizaje, entre ellos de la geografía mediante la geografía cultural, la química, la 

matemática, idiomas extranjeros, la educación infantil, antropología, entre otras, usando 

diversos recursos en donde el saber cultural permite conservar costumbres de las 

regiones. Los aportes históricos, con logros de personalidades de las ciencias, sus 

pensamientos y descubrimientos, no escapa a las investigaciones sociales, históricos y 

culturales, aquí desarrolladas. 

Esperando que estos trabajos sean de gran aporte a los lectores, les deseamos 

una buena lectura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ



PRÓLOGO

Mais uma vez temos a possibilidade de nos encontrarmos por meio de uma 

publicação, com professores-pesquisadores que, ansiosos por divulgar os resultados de 

suas pesquisas, são reunidos pela Editora Artemis, neste sexto volume da obra intitulada 

Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade. De nossa parte, isso 

significa um acompanhamento desde a organização dos trabalhos, tendo a grande honra 

que o referido Editora Artemis nos confia.

O reconhecimento das práticas sociais, como ferramenta no ensino histórico e 

cultural, vem ganhando espaço nas últimas décadas. Assim, consegue se tornar uma 

contribuição para o fortalecimento do processo de ensino das disciplinas humanísticas, 

sociais, exatas e naturais, ao mesmo tempo em que constitui a essência da conservação 

do saber cultural, que necessita de saberes escolares e extracurriculares.

Aqui se encontram trabalhos de origens diversas em termos de disciplinas, como 

regiões do planeta, que desenvolvem propostas em busca da melhoria do aprendizado, 

entre elas a geografia através da geografia cultural, química, matemática, línguas 

estrangeiras, educação infantil, antropologia, entre outras, utilizando diversos recursos 

onde o conhecimento cultural permite preservar os costumes regionais. As contribuições 

históricas, com as conquistas de personalidades das ciências, seus pensamentos 

e descobertas, não escapam às investigações sociais, históricas e culturais aqui 

desenvolvidas.

Esperando que estas obras sejam de grande contribuição para os leitores, 

desejamos uma boa leitura.

SILVIA INÉS DEL VALLE NAVARRO

GUSTAVO ADOLFO JUAREZ
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CAPÍTULO 22

LA GÉNESIS DE LA IDEA DE VOLUNTAD, UN TRÁNSITO 
NECESARIO PARA LLEGAR A LA LIBERTAD EN LA 

INTRODUCCIÓN DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO
 DE HEGEL1
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Teresa Evita Concha López2
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RESUMEN: La voluntad necesita de 
mediaciones para llegar a su concepto, la 
libertad. Ella, para llegar a ser verdaderamente 
libre, ha de padecer una serie de mediaciones, 
una “odisea” gracias a la cual podrá revelar a 

1 Una versión de este artículo fue publicada en Lo real: 
dimensiones teóricas y prácticas: actas de las VII Jornadas 
Nacionales de Filosofía Moderna; compilado por Romina 
Pulley; editado por Romina Pulley; Eduardo Assalone. - 1a ed. 
- Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 2019.
2 Estudió artes escénicas y es licenciada en filosofía por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile con una tesis 
sobre el pensamiento de Hegel. Gestora cultural y escritora 
por oficio. Miembro de la Red de Profesores de filosofía de 
Chile (REPROFICH), organización que se ha destacado 
por una acérrima defensa de la filosofía en la educación 
pública. Ha organizado una serie de eventos poéticos y ha 
participado en coloquios de filosofía dentro y fuera de su 
país. Ha escrito tres poemarios: Orfandad en el mercado 
de mi casa (2012), Cruz y ficciones (2016), ambos inéditos 
y Madre de la madre, publicado el 2018. Su ensayo “El Dios 
de Vallejo, un logos encarnado”, ha sido publicado en el libro 
Cien años de Los Heraldos negros. Escrituras en torno a 
la poética de César Vallejo (Ediciones Inubicalistas, 2019) 
y fue antologada en el libro Poesía en Toma. Antología 
poética feminista (Ediciones Punto G, 2019). Actualmente, 
reside en Argentina y estudia el doctorado en filosofía de la 
Universidad de Buenos Aires.

su verdadero objeto: ella misma. Este trabajo 
se propone describir los momentos que debe 
transitar la voluntad para llegar a ser verdadera 
Idea encarnándose en el mundo ético. Este 
tránsito posee una estructura que gracias a la 
negatividad del concepto se desplegará desde 
lo indeterminado (universal), pasando por la 
determinación (particularidad) hasta alcanzar 
la unidad de ambos momentos (individualidad), 
ya que conserva como contenido suyo lo que 
ella ha perseguido, pero autónomamente, pues 
se ha reflejado sobre sí misma y ha podido 
realizarse como autoconciencia, se ha puesto 
a sí misma como objeto logrando su propio 
conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Libertad. Filosofía del 
derecho. Voluntad. Segunda naturaleza. Hegel.

1 INTRODUCCIÓN

Al igual que en la Fenomenología del 

Espíritu, donde la conciencia emprende el 

camino de la experiencia del conocimiento, 

elevándose por sobre lo sensible que se 

presenta inicialmente como verdadero, 

recorrido en el cual la conciencia “natural” 

a través de una serie de figuras se enfrenta 

al objeto posibilitando de este modo su 

conocimiento, un conocimiento que se 

presenta aparentemente como la verdad, 

pero que luego queda solo como una verdad 

https://orcid.org/0009-0009-8390-3291
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acotada y parcial, donde la conciencia no conoce aún el saber absoluto, así mismo 

ocurre con el tránsito que emprende la voluntad en la Filosofía del derecho3. La voluntad 

“no coincide inmediatamente con su concepto, la libertad”4. Ella, para llegar a ser 

verdaderamente libre ha de padecer y transitar un camino, una “odisea” gracias a la cual 

podrá revelar a sí misma su verdadero objeto: ella misma.

En este trabajo nos proponemos explicar por qué la Idea en Hegel, 

específicamente la idea de voluntad, es concreta y real. Para esto, examinaremos 

algunos pasajes de la obra hegeliana, particularmente la Enciclopedia de las ciencias 

filosóficas5 y pero por sobre todo de la Filosofía del derecho, que parecen significativos. 

Porque, como señala Ezquerra, refiriéndose a la Idea hegeliana más que tener “un 

carácter ideal: es más bien algo real. Por ejemplo, que la lógica termine y culmine con la 

idea significa que deja de ser lógica, es decir ‘reino de sombras’ (…) y se hace realidad: 

espacio, tiempo, materia…, es decir, naturaleza”6.

Para adentrarnos en el tránsito de la voluntad en vías de hacerse libre es 

necesario que nos remitamos a la “prehistoria” o génesis de la voluntad que como 

concepto se hace libre. Solo a partir de esta base, la voluntad podrá encarnarse como 

verdadera Idea en el mundo ético, esa segunda naturaleza que es puesta por obra y 

creación humana y que siendo Idea se separa y supera la naturaleza. 

La segunda naturaleza que Hegel propone se diferencia de lo meramente “dado”, 

lo “natural” sin más. El espíritu tiene a la naturaleza como presuposición suya7 y por lo 

mismo el espíritu ha podido superar lo natural y “poner” un mundo que le pertenece al 

hombre y el “mundo humano es aquel que le debe su existencia y su manera de ser a los 

hombres, los que actuando en vista de sí mismos fundan un orden que tiende a convertirse 

en una totalidad libre”8, por lo tanto, la segunda naturaleza de la que nos habla Hegel, es 

el mundo donde el hombre se sabe y se quiere libre: es el mundo de la libertad realizada, 

que “se diferencia del mundo natural precisamente porque la relación del individuo con el 

mundo ético-social no es unilateral sino recíproca”9.

3 Hegel, G.W.F. Principios de la Filosofía del derecho. Traducción de Juan Luis Vermal, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 2004. A lo largo de este trabajo se denominará Filosofía del Derecho. En adelante FD.
4 Cordua, Carla. El mundo ético. Ensayos sobre la esfera del hombre en la filosofía de Hegel. Barcelona, Editorial 
Anthropos, 1989, p.69.
5 Hegel, G.W.F. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Edición, introducción y notas de Ramón Valls Plana, Madrid, 
Alianza Editorial, 1997. En adelante ENC.
6 Ezquerra Gómez, Jesús. “La voluntad libre en Hegel” en Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, Vol. XV, 
2010, p.148. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3282380.pdf/. [Fecha de consulta: 2 de 
agosto 2018].
7 Hegel, G.W.F., ENC §381, p. 436.
8 Cordua, Carla. El mundo ético, p.20.
9 Ibíd., p.22.

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3282380.pdf/
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Esa segunda naturaleza no es otra que el espíritu objetivo y de entrada, podemos 

afirmar que el espíritu objetivo responde al desarrollo del espíritu en su etapa real, ya 

no es el espíritu recluido en la conciencia humana, que para desarrollarse tuvo que 

separarse de la naturaleza, de su alteridad a través de la antropología como alma, de 

la fenomenología como conciencia, autoconciencia y razón, para que a partir de este 

complejo desarrollo pudiera por fin ver la luz el espíritu en cuanto tal en la psicología. Para 

Hegel, la psicología no es otra cosa que el desenvolvimiento del espíritu como totalidad 

inmediata (alma) y como conciencia (saber de esa totalidad), subordinándose la una a la 

otra, para llegar a ser espíritu libre, superando la inmediatez inicial, para existir primero 

como espíritu teórico, y luego como espíritu práctico, como inteligencia y voluntad. Solo 

de este modo ingresará en la realidad efectiva, pero conteniendo y recogiendo la serie de 

determinaciones que lo constituyen. La psicología, a su vez, se divide en espíritu teorético 

y práctico, para coronarse como voluntad o espíritu libre, que solo como tal se hará 

espíritu objetivo.

El camino que emprende la voluntad en la FD es la realización de la idea de 

voluntad libre, y gracias a su tránsito progresivo, pasará de una abstracción inicial a una 

determinación plena de contenidos históricos, es decir, la voluntad ha de realizarse en el 

mundo, concretándose temporal y espacialmente en la objetividad.

En tal sentido, la teoría del espíritu objetivo propuesta por Hegel, es la forma en que 

éste concibe el estado moderno, incorporando elementos propios de la ética comunitaria 

griega (ética objetiva) y contiene, a la vez, elementos de la Modernidad, por ejemplo el 

principio de subjetividad (ética subjetiva), cuya reconciliación se llevará a cabo recién en 

la Eticidad, y de modo total, en el Estado donde la parte no puede comprenderse sin el 

todo que la constituye, en el que la subjetividad logra por fin la unidad con la objetividad.

2 ESTRUCTURA GENERAL DE LA VOLUNTAD

2.1 INDETERMINACIÓN O UNIVERSALIDAD: LA FURIA DE LA DESTRUCCIÓN

Este primer momento es definido por Hegel como “el elemento de la pura 

indeterminación o de la pura reflexión del yo en sí mismo” ¿A qué se refiere Hegel con 

“pura reflexión”? La reflexión propia de este momento de la voluntad, es para Hegel una 

reflexión que no se relaciona con nada ajeno a ella misma, es decir, que la voluntad no 

tiene otro objeto que ella misma.

Por lo tanto, este momento da cuenta de la voluntad en la cual no hay ninguna 

limitación, es carente de todo contenido determinado “tenga por origen la naturaleza, 
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las necesidades, los deseos, los instintos o cualquier otra instancia”10 simplemente 

porque es la absoluta abstracción o universalidad: “el pensamiento puro de sí mismo”11, 

afirma Hegel. Esta voluntad que huye de toda determinación se encuentra, entonces, 

desprovista de todo contenido, como de toda limitación, y cuando la opinión la toma 

como libertad, estamos frente a lo que Hegel denomina la libertad negativa o libertad del 

entendimiento, en el texto que examinamos y su problema estriba en que precisamente 

el entendimiento eleva a verdad el elemento de pura indeterminación o universalidad que, 

siendo unilateral y aparente, lo considera verdadero y esencial.

Esta libertad es criticada por Hegel, tanto en el plano teórico como en el práctico. 

En el primer caso, puede ser el fundamento de un fanatismo religioso, por ejemplo de 

“la pura contemplación hindú”12. En el plano práctico aparece en el fanatismo político o 

religioso que “se traduce en la destrucción de todo orden social existente y en la expulsión 

de todo individuo sospechoso de pretender un orden, así como en la aniquilación de 

todo orden que quiera resurgir”13. La libertad negativa, a los ojos de Hegel, es nociva, 

precisamente porque solo puede existir al destruir: “Solo destruyendo algo tiene esta 

voluntad negativa el sentimiento de su existencia”14.

Aparentemente, este tipo de libertad quiere una situación positiva, en el sentido de 

luchar en pos de un ideal, por ejemplo, valores universales como la igualdad, sin embargo, 

por el hecho de que es una libertad del entendimiento, ignora “el totum orgánico y critica 

lo estable y asentado, convirtiéndose en una suerte de ‘furia de la destrucción’”15. Por esta 

razón, la voluntad indeterminada, al no querer aferrarse a nada concreto, huye de todo 

cuanto pueda ser positivo, ya que esto implica un orden a destronar, una particularización, 

ya sea de las instituciones o de los individuos, “cuya aniquilación necesita esta libertad 

negativa para llegar a su autoconciencia”16.

10 Hegel, G.W.F., FD§5, p.33
11 Ibíd.
12 Hegel, G.W.F., FD §5/Obs., p. 34.
13 Ibíd.
14 Ibíd.
15 Dotti, Jorge Eugenio. Dialéctica y derecho. El proyecto ético-político hegeliano. Buenos Aires, Hachette S.A., 1983, 
pp. 217-218.
16 Hegel, G.W.F., FD §5, p.34.
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Hay que tener en mente que para Hegel “ser libre”, es saberse libre, lo que implica 

ya no un meramente “en sí”17. “Cuando me sé como ser universal, me sé como ser libre”18, 

dice Hegel y el saber implica un querer19, por lo cual al saberme libre, quiero ser libre. 

“‘Saber’-en el ámbito especulativo- (y saber de sí) es eo ipso, saber-hacer, realización 

de sí”20, comenta Duque, lo que nos permite vislumbrar los alcances prácticos que 

operan en la cita de Hegel: si me sé como universal, me sé como ser libre, y al darse 

esto, entonces, quiero mi libertad (prácticamente), pero no como quiero un automóvil 

, o cualquier objeto externo, sino que seré libre, porque soy (ontológicamente) libre. 

“El hombre no tiene libertad (…) El hombre es (la existencia concreta, singular de la) 

libertad”21. La libertad para ser tal, necesita de la conciencia humana, solo se realiza 

mediante esta.

Así, es necesario que la voluntad sea capaz de prescindir del plano objetual 

externo y finito, para que, de este modo, quiera su libertad: cuando la voluntad libre quiere 

la voluntad libre, ella será “su esencia, fin y objeto”22, contrario es el caso en el tipo de 

libertad negativa propia del mundo oriental, ya que se quiere lo universal (abstracto), en 

realidad no se quiere más que contemplar la identidad entre lo finito y lo infinito (Brahman), 

pero es una identidad carente de diferencias, donde lo particular de la voluntad queda 

subsumido en el todo. Por tanto, no es la libertad que sostiene el idealismo hegeliano.

2.2 DETERMINACIÓN O PARTICULARIDAD: “SABER LIMITARSE”

“El que quiere algo grande, dice Goethe, debe saber limitarse. Solo por medio 
de la decisión entra el hombre en la realidad” (Hegel)

El yo, en este segundo momento, es el tránsito de la indeterminación 

indiferenciada a la diferenciación. Cuando el yo se diferencia, pone una determinación 

17 Es necesario aclarar la distinción que existe entre “en sí” y “para sí”, dos términos a los que acude Hegel para 
referirse a lo abstracto y a lo concreto. En uno de sus usos posibles, Klenner explica que “’en sí’ equivale a 
abstracto, por cuanto indica un momento que no se ha desarrollado aún; en cambio, “para sí” indica que, gracias 
a las negaciones de las cuales se sirve la razón para la evolución del concepto, se ha conquistado un ámbito más 
amplio o un grado mayor de concreción” en Klenner, Arturo. Esbozo del concepto de libertad. Filosofía del derecho 
de Hegel. Santiago, Lom Ediciones / Universidad Arcis, 2000, pp.53 – 54). Este primer momento es propio de la 
libertad negativa o abstracta, la voluntad es libre solo “en sí”, ya que deberá transitar otros dos momentos para 
llegar a ser universalidad concreta o voluntad “para sí”, es decir, una voluntad que se autodetermina.
18 HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la historia de la filosofía, p. 234. Citado por Bourgeois, Bernard. El pensamiento 
político de Hegel. Traducción de Aníbal C. Leal, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1972, p.105.
19 “Ya Spinoza – leemos a Ezquerra – identificó voluntad y entendimiento, ya que entendía la voluntad no como un 
deseo sino como juicio. Toda idea involucra un juicio (es decir, una afirmación o negación de lo ideado por ella), 
por lo tanto, toda idea involucra un acto de voluntad, Toda ideación tiene un carácter performativo, ilocucionario. 
Conocer es ya querer. En EZQUERRA. Op. cit., p.152
20 Duque, Félix. Historia de la filosofía moderna. La era de la crítica. Madrid, Editorial Akal, 1998, p.807.
21 Loc. cit.
22 Ibíd.



Ciências Humanas: Estudos para uma Visão Holística da Sociedade VI Capítulo 22 283

en la forma de un contenido y un objeto. Tal contenido puede tener diversas fuentes, 

tales como la propia naturaleza o el ser producido a partir del concepto del espíritu 

mismo. Mediante “este ponerse a sí mismo como un determinado, entra el yo en la 

existencia: es el momento absoluto de la finitud o particularización del yo”23.

Este segundo momento dialéctico, que corresponde a la determinación del yo, es 

la superación de la primera negatividad abstracta (la libertad abstracta o negativa). Este 

momento de determinación, que es particular, se encontraba subsumido en lo universal, 

era un mero “en sí” y por ende, no estaba desarrollado como tal. Hegel explica que al estar 

este momento incluido en el primero, “es solo un poner lo que el primero ya es en sí”. Sigue 

siendo, por lo tanto, un momento unilateral, aunque ahora (solo) algo determinado.

Cordua, indica que la voluntad ha de pensar y querer algo determinado24, entonces 

no se trata solo de querer, sino que quiero algo. La voluntad del primer momento solo 

quería lo universal abstracto, la voluntad de este segundo momento, se orienta hacia un 

contenido, un contenido distinto de ella misma.

En el agregado al § 6 se lee:

“Lo particular que quiere la voluntad es una limitación pues, para ser tal, 
la voluntad debe en general limitarse. El hecho de que la voluntad quiere 
algo constituye el límite, la negación. La particularización es, pues, lo que 
corrientemente se llama finitud”25.

De este modo, Hegel reconoce este momento de determinación de la voluntad 

como necesario pero no verdadero, ya que solo se restringe a poner lo que estaba solo en 

sí (en la indiferenciación de la libertad abstracta). La voluntad queda relegada a lo finito, 

cuando de lo que se trata es de relacionar especulativamente lo finito y lo infinito, lo que 

se conseguirá en el tercer momento, el de la voluntad verdadera.

Las filosofías del entendimiento, entre ellas las de Kant, confrontan el sujeto con 

la objetividad, de esta forma el sujeto (moral) queda abstraído de su exterioridad empírica 

y fundamenta la ley a partir de sí mismo, como autodeterminación. De esta suerte, el 

sujeto queda relegado al ámbito subjetivo (lo que salvaguarda su autonomía) pero queda 

aislado de la objetividad, por lo cual, quedan escindidos el ámbito subjetivo y objetivo. 

Esto ocurre, según Hegel, porque las filosofías del entendimiento operan bajo la lógica 

estática y separadora propia del entendimiento, lo que imposibilita que la razón pueda 

aprehender la oposición como algo que debe ser reconstituido. El caso del sujeto moral, 

es un ejemplo más de cómo opera el entendimiento.

23 Hegel, G.W.F., FD §6, p.35.
24 Cordua, Carla. Explicación sucinta de la Filosofía del Derecho de Hegel. Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis, 1992, 
§6. p.8.
25 Hegel, G.W.F., FD, §6/Agreg., p.35.
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En relación con la voluntad determinada, Cordua explica que en esta actúa 

nuevamente el entendimiento propio de la filosofía kantiana, contraponiendo lo finito (la 

voluntad determinada) a lo infinito, visualizando este como puramente positivo, es decir, 

como un cúmulo de cualidades que deben poder alcanzarse, a partir de una serie de 

relaciones. Se trata, de una mala infinitud26, ya que lo infinito no puede estar limitado por 

lo finito. La verdadera infinitud debe contener lo finito en una relación necesaria, basada 

en la negatividad propia del concepto. Por lo tanto, las filosofías que conciben una mala 

infinitud elevan a verdad una voluntad parcial y finita, lo que es reprochable para Hegel, si 

lo que se quiere conseguir es la verdadera voluntad o voluntad infinita.

Recordemos que para Hegel, la negatividad del concepto es lo que permite 

que el concepto avance y se despliegue. Por lo tanto, la voluntad que quiere algo 

determinado, representa una segunda negación con respecto a la indeterminación del 

primer momento, pero al determinarse, de todos modos, está afirmando eso que ella 

quiere, bajo lo cual, el planteamiento hegeliano cobra mucho sentido, ya que al ser la 

voluntad una especie peculiar de pensamiento, opera bajo la misma lógica interna: la 

negatividad es inmanente al pensamiento.

En otras palabras, “la negatividad es constitutiva de todas las cosas finitas”27; 

la voluntad determinada es solo un momento del movimiento que permite que la 

voluntad llegue a ser libre, pero no su verdad. La voluntad ha de negar su determinación 

inexcusablemente porque la negatividad la constituye y la impulsa a realizar la libertad.

Por lo tanto, en este segundo momento, la voluntad que quiere algo determinado 

entra en la existencia, quedando particularizada, y al ser finita, limita su campo de acción 

según el objeto que persiga. Pero esto no es suficiente para que alcance su libertad, 

ya que aunque se determine, depende de un objeto que es externo a ella. La verdadera 

voluntad corresponde al tercer momento, que pasamos a analizar.
26 Leemos a Marcuse: “Hegel explica este proceso mediante un análisis de la ‘infinitud’. Esta está dividida en dos 
tipos, la infinitud ‘mala’ y la ‘real’. La infinitud mala o espuria es, valga la expresión, el camino errado a la verdad. 
Es la actividad que trata de superar lo inadecuado de una definición, penetrando cada vez más en las relaciones 
que implican cualidades, con la esperanza de encontrar el fin. El entendimiento se limita a seguir la cadena de 
relaciones, tal como vienen implicadas, añadiendo una tras otra en un esfuerzo vano por agotar y delimitar el 
objeto. Este procedimiento tiene un núcleo racional, pero solo en la medida en que presupone que la esencia del 
objeto está constituida por sus relaciones con otros objetos (…) Estas relaciones tienen que ser aprehendidas de 
otra manera. Han de ser consideradas como creadas por el propio movimiento del objeto. (…) En otras palabras, el 
objeto ha de ser comprendido como un ‘sujeto’ en sus relaciones con su ‘otredad’. Como categoría ontológica, el 
‘sujeto’ es el poder que una entidad tiene de ser ‘ella misma en su otredad’. Solo dicho tipo de existencia es capaz 
de incorporar lo negativo en lo positivo. Lo negativo y lo positivo dejan de estar en oposición cuando el poder 
motor del sujeto hace de la negatividad una parte constitutiva de su unidad (…) Este es el modo de ser o de la 
existencia que Hegel describe como ‘infinitud real’. La infinitud no es algo que está detrás o más allá de las cosas 
finitas, sino su verdadera realidad”. En Marcuse, Herbert. Razón y Revolución, Hegel y el surgimiento de la teoría 
social. Traducción de Julieta Fombona de Sucre, con la colaboración de Francisco Rubio Llorente, Madrid, Alianza 
Editorial, 1986, pp.72-73.
27 Marcuse, Herbert. Op. cit., p.70.
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2.3 INDIVIDUALIDAD: LIBERTAD COMO AUTODETERMINACIÓN

En el §7, de la Introducción que revisamos, Hegel escribe: “La voluntad es la 

unidad de estos dos momentos (§5-§6), la particularidad reflejada en sí misma y por ello 

reconducida a la universalidad: la individualidad”28. Luego del primer momento en el que 

aparecía la voluntad como lo universal, lo indeterminado y lo abstracto y del segundo 

momento en el que la voluntad se particularizaba, determinando así su objeto, hemos 

llegado al momento de reconciliación de ambas. La voluntad que en su afán por ser libre 

se había escindido, para querer algo concreto o determinado vuelve a sí, quedando de 

este modo llena de un contenido propio, pues se lo da a sí misma luego del proceso que 

anteriormente hemos descrito: la voluntad es la unidad de lo universal y de lo particular, de 

lo indeterminado y de lo determinado, de lo abstracto y de lo concreto, por eso podemos 

decir que este momento, es la unidad diferenciada, ya que conserva como contenido suyo 

lo que ella ha perseguido, pero autónomamente, pues se ha reflejado sobre sí misma y ha 

podido realizarse como autoconciencia, se ha puesto a sí misma como objeto logrando 

su propio conocimiento.

Como veíamos más arriba, la libertad para Hegel es, ante todo, quererse libre, y 

esto solo se logra cuando me sé libre. Marcuse reafirma lo que hemos venido diciendo 

sobre la libertad:

“La libertad de la voluntad depende del pensamiento, del conocimiento de la 
verdad. El hombre puede ser libre solo cuando conoce sus potencialidades. 
El esclavo no es libre por dos razones: primero, porque está efectivamente 
esclavizado; segundo, porque no tiene experiencia o conocimiento de la 

libertad”29.

La voluntad, en este tercer momento, es libre porque “hace desaparecer toda 

alteridad condicionante, se recompone, procede como espíritu y supera el momento de la 

‘finitud o particularización del Yo’”30, por lo tanto, la voluntad se autodetermina porque se 

pone a sí misma como objeto sin recurrir a la externalidad que la coartaba. Hegel afirma:

“Ella (la voluntad) es la autodeterminación del yo de ponerse en lo uno como 
lo negativo de sí mismo, es decir, de ponerse como determinado, limitado, y al 
mismo tiempo permanecer consigo, o sea, en su identidad y universalidad, y, en 

la determinación, unirse solo consigo misma”31.

De esta forma, Hegel demuestra que la voluntad “tiene un doble carácter, 

constituido por una polaridad fundamental entre el elemento particular y el universal”32, 
28 Hegel, G.W.F., FD§7, p.36.
29 Marcuse, Herbert. Op. cit., p.188.
30 Dotti, Jorge. Op. cit., p. 213.
31 Hegel, G.W.F., FD§7.
32 Marcuse, Herbert. Op. cit., p.185.
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los que unidos muestran la verdad de la voluntad, una voluntad que, al concretarse, se 

limita, pero que no se desprende de sí misma, permanece consigo, por lo cual el doble 

carácter aludido por Marcuse llega a su cumplimiento, de un modo adecuado, solo en este 

tercer momento. Hegel prosigue:

“El yo se determina en cuanto es la relación de la negatividad consigo misma; 
como tal relación consigo, él es al mismo tiempo indiferencia frente a la 
determinación, la conoce como suya e ideal, como una mera posibilidad a la 
que no está sujeto, sino que permanece en ella porque el mismo se pone en 
esa posibilidad”33.

La voluntad en tanto pensamiento aloja la negatividad en su seno, o mejor aún, 

ella es su propia negatividad (en relación consigo), por lo cual puede ser indiferente 

frente a la determinación, precisamente porque ella se pone esa determinación, se 

autodetermina. De este modo, Hegel ratifica lo que había adelantado ya en el § 4: que la 

libertad de la voluntad “constituye su concepto y su sustancialidad, su peso, tal como el 

peso constituye la sustancialidad del cuerpo”34. La sustancia de la voluntad es la libertad, 

los momentos anteriores, lejos de impedir el desarrollo de la voluntad libre, fueron más 

bien un tránsito que mediante la negatividad propia del concepto, posibilitó este momento 

verdadero, el de la voluntad libre.

La voluntad como autodeterminación se sabe libre y es un retorno, un volver 

a sí. Luego de haber buscado su objeto interiormente o externamente, la voluntad 

emprende un tránsito hacia sí misma y se pone a sí misma como objeto, liberándose de la 

particularidad del segundo momento, de tal modo que ella es quien engendra su objeto y 

este no aparece como separación, sino que más bien como un reconocerse a sí misma.

Klenner es enfático en señalar que “la libertad es siempre retorno, como también 

lo es la autoconciencia”35. La libertad, al ser la sustancia de la voluntad, solo existe como 

tal luego de que la voluntad transite por los momentos antes revisados: indeterminación, 

determinación y por último, en este tercer momento, llega a ser autónoma: la voluntad no 

solo quiere, quiere algo determinado, y ese objeto determinado, no es otro que ella misma. 

En otros términos, la voluntad que se pone a sí misma como objeto solo existe en este 

tercer momento, que es un momento más rico en determinaciones, un momento que es 

libre en sí y para sí. Todas estas mediaciones no se corresponden inmediatamente con 

el concepto, son relaciones donde para que se produzca la acción en libertad se debe 

recomenzar, es un retornar a lo que estaba primero en sí y por lo mismo, sin desarrollo 

para la conciencia. Es por esto que Hegel plantea:

33 Hegel, G.W.F., FD §7.
34 Ibíd.
35 Klenner, Arturo. Op. cit., p.63.
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“Toda autoconciencia se sabe como universal – como la posibilidad de abstraer 
todo lo determinado- y al mismo tiempo como particular, con un fin, un contenido 
y un objeto determinados”36.

Es necesario subrayar, sin embargo, que tanto lo universal como lo particular 

tomados aisladamente son solo abstracciones, y de lo que se trata es de poder llegar 

una voluntad concreta y verdadera, entonces, si esto es así, se tiene que aspirar a una 

“universalidad que, dándose lo particular como contrario y tornándose reflexiva gracias a 

ello, se reconcilia con lo finito y le ofrece a este una función en lo infinito”37.

La verdad de la voluntad, al ser concebida de modo especulativo, es una síntesis 

o unidad diferenciada donde ambos polos (universalidad- particularidad) tienen su lugar 

en la individualidad. Tal individualidad es el concepto mismo, la voluntad queda igualada al 

concepto, dado que el concepto “es el universal o el todo que retorna en sí mediante su 

particularización: en cuanto proceso es el origen de toda actividad, de toda vida, de toda 

conciencia”38.

3 CONCLUSIONES

La teoría de la voluntad en Hegel es una pieza clave para desentrañar la idea de 

libertad, ya que precisamente la libertad es la esencia de aquella. El ser humano, para 

Hegel, no tiene libertad, el ser humano está llamado a ser libre, porque lo es esencialmente 

en cuanto encarnación del Espíritu: el ser humano es libertad.

La voluntad, en tanto modo peculiar de pensamiento, puede traducirse en la 

existencia, pero para esto ha de emprender un camino en pos de hacerse libre. Y el 

terreno donde se traduce como existencia es el mundo ético, cuyo punto de arranque es 

la voluntad que se hace libre, se autorrealiza empujada por la negatividad del concepto a 

través de una serie de mediaciones, que como momentos posibilitan su autoconocimiento 

y libertad: la voluntad se conoce como libre, la voluntad se quiere libre.

La filosofía práctica hegeliana propone que el autoconocimiento de la voluntad 

define la naturaleza humana como portadora de la libertad, es un deber hacer de nuestra 

esencia algo real y efectivo en el mundo. La voluntad que se traduce en la existencia es 

libre en y para sí, es el inicio de la filosofía del espíritu objetivo. Es primordial poder conocer 

y entender la antesala en la que se gesta la libertad de la voluntad, es decir, el poder 

conocer, desde Hegel, el cómo “nace” la voluntad libre y cómo la libertad es la sustancia 

de aquella: “Voluntad sin libertad es una palabra vacía”39. Pensamos que la relación que 

36 Hegel, G.W.F., FD§7/Obs.
37 Cordua, Carla. Explicación sucinta de la Filosofía del derecho de Hegel, §7 p. 10.
38 Ibíd.
39 Hegel, G.W.F., FD §4 / Agreg., p. 32.
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guardan ambos conceptos es necesaria, la voluntad solo es libre cuando se conoce y se 

quiere libre, pero para eso, tiene que transitar un camino en vías de su libertad.

A propósito de la libertad, Hegel dice:

“De ninguna idea se sabe de manera generalizada que se trata de una idea 
indeterminada, con muchos significados y capaz de los mayores malentendidos, 
a los cuales se encuentra realmente sometida, como la idea de libertad; y 
ninguna otra idea circula con tanta inconsciencia. Siendo el espíritu libre el 
espíritu efectivamente real, resulta que los malentendidos acerca de él tienen 
consecuencias prácticas más terribles”40.

Actualmente, esta idea sigue estando sometida a una serie de malentendidos. 

La libertad a la que se le rinde culto es una libertad individual, y fundamentalmente 

económica. Por lo mismo, la mayoría de las personas en el mundo padecen hambre y 

miseria. Y en nombre de la libertad se han cometido históricamente los mayores horrores 

humanos, masacres que pulverizan lo que entendemos por ser humano. Piénsese en las 

guerras (que no solo pasadas), en las dictaduras latinoamericanas y actualmente en la 

violación de los derechos humanos en Chile y el resto del mundo. Si la libertad perseguida 

es económica, solo las grandes transnacionales han triunfado porque los mercados de 

todos los países se han puesto al servicio de ellas. 

Es necesario repensar y poner en cuestión el concepto de voluntad, y por ende, 

el de libertad. Para nuestro autor, la concepción de la libertad en tanto mundo ético es 

absolutamente distinta a lo que acontece hoy en la praxis humana. El proyecto hegeliano 

comprende en tanto sistema el Todo de lo real, a partir de sus determinaciones naturales, 

éticas, históricas, políticas, artísticas concibiendo una nueva forma de pensar la realidad 

a partir de su lógica ontológica. La libertad como Idea es uno de los conceptos más ricos 

de tal sistema y de la interpretación de dicha idea se han entendido cosas muy distintas 

con consecuencias heterogéneas en la historia política.

El recorrido que emprende la voluntad para llegar a hacerse libre podemos 

entenderlo como el fundamento del espíritu objetivo, como el cimiento a partir del cual se 

edifica la realidad en el derecho, la moralidad y la eticidad: la familia, las leyes y costumbres 

de la sociedad civil, cuya coronación será el Estado como máxima expresión de la libertad 

política. La forma en que la voluntad llega a reconciliar lo particular y lo universal en 

una comunidad en la que los fines egoístas propios del sistema de necesidades ya no 

colisionan, pues se han reconciliado. 

Leer a Hegel es urgente, sobre todo hoy, cuando habitamos un mundo 

interconectado donde “la globalización parece flotar como un poder de destino sobre el 

40 Hegel, G.W.F., ENC §482.
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ser humano, determinándolo todo”41. Es preciso revisar lo que un pensador como Hegel 

puede aún decirnos desde su tiempo, que no es el de nosotros, pero que sin duda plantea 

desafíos comunes para la praxis humana y para la filosofía en general, en tanto forma de 

conocer la realidad. Explicitar lo real a partir de lo racional como una unidad diferenciada.
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