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Resumen 

 
 

El objetivo general del presente proyecto es demostrar que Hegel usa su 

particular concepción del “alma bella”, la conciencia irónica, y su interpretación de la 

filosofía de Fries, como pruebas del fracaso de la subjetividad de la Moralidad, en 

Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y 

ciencia del Estado, en su intento por darse un criterio normativo que la trascienda. 

La subjetividad de la instancia conocida como Moralidad se considera 

independiente de las instituciones que constituyen la sociedad. Ella experimenta las 

determinaciones de la vida espiritual del pueblo al que pertenece como algo ajeno a su 

constitución. Ella considera que las determinaciones de la realidad ética exterior no son 

más que imposiciones circunstanciales que limitan su arbitrio. Las figuras mencionadas 

por Hegel en la observación al parágrafo 140 de Rasgos fundamentales de la Filosofía 

del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado, representan el 

momento culminante de esta subjetividad sin contenido. Pues ellas no sólo se abstraen 

de las determinaciones de la realidad ética exterior, sino que las reducen a 

determinaciones de su propia subjetividad. Sin embargo, la posición tomada por estas 

tres figuras impide la constitución de una vida institucional. 

La concreción del objetivo general implica la realización de una serie de 

objetivos específicos. En primer lugar, se demostrará que Hegel se refiere a la filosofía 

de Fries en la observación del parágrafo 140. Pues el autor nos remite a quienes 

justifican la rectitud de sus actos con la convicción (Überzeugung), acerca de los 

móviles por los cuales los realizan. Se probará que lo mencionado es una referencia a la 
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perspectiva del sistema filosófico de Fries. En segundo lugar, es necesario demostrar 

que el vínculo entre la perspectiva del alma bella, la conciencia irónica y la filosofía de 

Fries no es circunstancial. Se probará que las tres figuras comparten el sistema 

filosófico de Friedrich Jacobi como fundamento ontológico. El tercer objetivo 

específico del presente proyecto es demostrar que, según Hegel, la conciencia irónica es 

el “mal”: lo finito que intenta establecerse como fundamento absoluto e incondicionado. 

Luego, la subjetividad se afirma como la instancia suprema, que niega validez objetiva 

universal a todas las determinaciones de la existencia ética real: la Eticidad en general, 

y el Estado en particular. 
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Introducción y presentación del problema 

 
 

En la Fenomenología del Espíritu, Hegel se refiere a la figura del Espíritu 

conocida como “alma bella” con los siguientes términos: “la autoconciencia ha 

retornado ahora a su refugio más íntimo, ante el que desaparece toda exterioridad como 

tal, a la intuición del yo = yo, donde este yo es toda esencialidad y toda existencia”1. 

Varios comentaristas sostienen que la referencia a la intuición de la identidad del yo 

consigo mismo implica la inclusión de la filosofía fichteana entre los exponentes de la 

particular concepción hegeliana de “alma bella”2. Sin embargo, Hegel afirma que la 

particular filosofía del “alma bella” fue expuesta por un círculo de continuadores de la 

filosofía de Fichte, y no por el mencionado filósofo3. El autor de las Lecciones sobre la 

historia de la filosofía representa a este grupo como la perspectiva de una subjetividad 

que ya no concibe la existencia de una realidad objetiva subsistente por sí misma, y 

 

1 Hegel 1966: 383. 

2 Hinchman 1984: 176-7. Kaan 1966: 187-94. Paha 1992: 16-19. Harris 1997: 458-77. Solomon 1983: 

576-7. Shklar 1974: 597-623. 

3 Hegel 1836:.641-6. 
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desespera ante la ausencia de la verdad. Ella encuentra seguridad y satisfacción en la 

sumisión a la religión positiva. O sea, se satisface en la creencia en milagros, 

supersticiones y dogmas. La subjetividad se constituye como una carencia, una 

actividad hacia lo concreto, y permanece así tan sólo un anhelo (Sehnsucht). Hegel la 

denomina “alma bella”, y considera que los escritos de Novalis son un ejemplo de esta 

figura. 

El autor de las Lecciones sobre la historia de la filosofía se refiere a otras dos 

corrientes de discípulos de Fichte. Unos son los ironistas, con Friedrich Schlegel como 

su representante más conocido. Los ironistas postulan que la subjetividad es el 

fundamento de la realidad exterior. De este modo, consideran que el mundo exterior no 

existe por sí mismo. Pero una realidad que no existe por sí misma es mera apariencia. 

Por consiguiente, la conciencia irónica niega la existencia de la realidad. Un tercer 

grupo de continuadores de la filosofía de Fichte postula que todo sistema de 

conocimiento descansa, en última instancia, en el saber inmediato. Es decir, el 

fundamento último de una cadena de razonamientos es una proposición, de cuya verdad 

tenemos la certeza sólo por intuición inmediata. La percepción sin mediación alguna de 

esta verdad indemostrable es un hecho de la conciencia. Por este motivo, todo sistema 

científico o filosófico se reduce a la perspectiva de la propia conciencia particular que lo 

ha concebido. La posición que presenta la subjetividad con respecto al mundo y a sí 

misma es indiscutible. Hegel considera que Bouterwek, Krug y Fries son exponentes de 

esta corriente. 

Los vínculos entre las tres corrientes son tan estrechos que los elementos 

distintivos de cada perspectiva suelen confundirse. La conciencia irónica se concibe 

como el único fundamento de la realidad. Del mismo modo, el alma bella percibe que 

sus máximas morales son dictadas por Dios, que habita en ella. Por último, el tercer 

círculo de filósofos mencionados considera que todo el edificio del conocimiento se 

reduce a la certeza que posea la conciencia. En los tres casos observamos que la 

individualidad subjetiva se concibe como el fundamento último de la realidad exterior. 

Más aún, Hegel menciona la obra de Friedrich Jacobi como exponente de la perspectiva 

del alma bella. Pero también señala que ciertas nociones de su filosofía pueden ser 

tomadas como parte de la visión irónica. Finalmente, el autor de las Lecciones sobre la 

historia de la filosofía resalta que la filosofía de Jacobi ha sido la fuente de la cual ha 

abrevado Fries. 
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H.S. Harris4, Judith Shklar5, Terry Pinkard6, Allen Speight7, Emanuel Hirsch8, 

Heinz Well9, Bernhard Paha10, Ernst Behler11 y Georg Lukács12 consideran que la obra 

de Friedrich Schlegel – específicamente, su novela Lucinde13 -, es un claro ejemplo de 

la perspectiva presentada por la bella subjetividad. Es decir, consideran que las 

cualidades atribuidas a la conciencia irónica son también atribuibles al individuo que 

encarna la figura del Espíritu conocida como “alma bella”. Robert Norton considera que 

la concepción de la bella subjetividad de Jakob Fries es similar a la esbozada por Hegel 

a través de su obra14. Ningún otro comentarista ha trazado semejante analogía. Su 

lectura se funda en dos pruebas documentales. En primer lugar, Hegel se refiere al 

pensamiento de Fries en el prólogo de Rasgos fundamentales de la Filosofía del 

Derecho15, y sostiene que este es uno de los pensadores que ha renunciado al primado 

de la Razón. Según Hegel, la filosofía de Fries se basa en la percepción inmediata y la 

superficialidad de los sentimientos. Norton afirma que la impugnación hegeliana al 

pensamiento de Fries sigue el patrón de la crítica hacia la figura de la Fenomenología 

del Espíritu. En segundo lugar, el comentarista sostiene que las objeciones de Hegel se 

refieren puntualmente a la novela de Fries llamada Julius und Evagoras16. Dicha obra 

trata específicamente la noción de “alma bella”. 

La noción hegeliana de bella subjetividad en particular ha sido objeto de una 

serie de interpretaciones que veremos a continuación. Robert Norton sostiene que la 

noción de “belleza moral” de Shaftesbury es clave para comprender las concepciones de 

“alma bella” de los distintos pensadores durante el transcurso del siglo XVIII17. Luego, 

la inclusión de Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times18 en el elenco de 

exponentes de la particular concepción hegeliana de “alma bella” sería razonable. Sin 

embargo, la figura del “virtuoso” de Shaftesbury difiere de las cualidades del “alma 

bella” de Hegel. Pues el deber del primero se funda en su servicio a la sociedad, 

4 Harris 1997: 479-84. 

5 Shklar 1974: 597-623. Shklar 1976: 131. 

6 Pinkard 2008: 112-129. 

7 Speight 2004: 94-121. 

8 Hirsch 1973: 245-75. 

9 Well1986: 106. 

10 Paha1992: 27-9. 
11 Behler 1988: 9-45. 

12 Lukács 1970: 298. 

13 Schlegel 1835. 

14 Norton 1995: 283-9 

15 GW 14,1 

16 Fries I-II 1822. 
17 Norton 1995: 9-54 
18 Shaftesbury 2000. 
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mientras que la perspectiva del deber de la segunda ocasiona su aislamiento con 

respecto al resto de la comunidad. 

Dudley Knowles19, Allen Speight20, Michael Hoffheimer21, Werner Hartkopf22 y 

Benjamin Sax23 sostienen que Hegel se refiere tácitamente a la obra de Rousseau. Pero 

la bella subjetividad rousseauniana participa en la vida política y social de la 

comunidad, mientras que el “alma bella” hegeliana es asocial. H.S. Harris considera que 

Hegel tenía en mente la noción de “alma bella” formulada por Christoph Wieland 

cuando escribía la Fenomenología del Espíritu (1807)24. La veracidad de la hipótesis de 

lectura en cuestión se funda en un hecho relevante: Wieland introdujo la expresión 

“alma bella” en la literatura alemana25. El autor de Geschichte des Agathon estudió la 

obra de Shaftesbury y Rousseau26. De su estudio extrajo la noción mencionada y la 

desarrolló en sus escritos. Sin embargo, Hegel nunca mencionó los ensayos y novelas de 

Wieland. Veremos que la ausencia de este intelectual no es casual. Wieland concibe al 

“alma bella” como un ideal inalcanzable para el ser humano. Pues la percepción de la 

belleza moral sólo es posible si el hombre se libera de su naturaleza sensible. Luego, el 

escritor alemán supone que el fundamento ontológico del alma bella es una ontología 

dualista. Hegel sostiene en cambio que el alma bella reduce la exterioridad material del 

mundo a su propia subjetividad. Luego, la ontología de la mencionada figura del 

Espíritu es monista. 

D.O. Dahlstrom27, Robert Norton28 y Josef Chytry29 no encuentran diferencias 

apreciables entre la concepción hegeliana de “alma bella” de los escritos de juventud y 

la figura del Espíritu formulada por Hegel en sus escritos de madurez. Sin embargo, 

observamos que el joven Hegel dirige su crítica hacia la noción de “alma bella” 

 

 

 

 

 
19 Knowles 2002: 191-220. 
20 Speight 2004. 
21 Hoffheimer 1985: 231-44. 
22 Hartkopf 1976: 545-66. 
23 Sax 1983: 437-466. 
24 Harris 1997: 479. 
25 Wieland Tomo I 1794. Wieland Tomo II 1794. Wieland Tomo III 1814. Wieland Tomo XXIX 1857: 

161-200. Wieland Tomo XXXIII 1857: 219-54. Wieland Tomo XXIX 1857: 129-38. Wieland Tomo 

XXXIII 1857: 197-218. 
26 Chytry 1989: 42-3. Norton 1995: 141, 154-7. Schmeer 1967. 
27 Dahlstrom 1991: 147-56. 
28 Norton 1995. 
29 Chytry 1989: 82. 
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formulada por Friedrich Schiller30. Es decir, tiene en mente un tipo humano 

caracterizado por la armonía entre la subjetividad de su conciencia y la objetividad de la 

ley moral. La concepción de “alma bella” criticada en “El Espíritu del Cristianismo y su 

Destino” (1799), supone una ontología dualista31. Pues la concordancia entre las 

inclinaciones sensibles y el deber presupone a ambas como dos instancias irreductibles. 

Es decir, el lado subjetivo, representado por las tendencias patológicas, no puede ser 

reducido a un momento del lado objetivo, representado por la ley moral. A la vez, la 

objetividad del deber no desaparece entre las apetencias de la subjetividad. Cada lado es 

una sustancia que existe por sí misma. 

La bella subjetividad logra la coherencia entre ambos lados mediante la 

realización de una vida virtuosa. O sea, una vida que sea expresión de la inclinación 

espontánea a la observancia y concreción de la ley moral. La naturaleza de esta última 

significa que su realización sólo es posible si se atiende la totalidad de los casos que se 

presentaran. Pero la ejecución del deber depende de una subjetividad particular, finita, 

con capacidad limitada. Cada acto ejecutado presenta la misma naturaleza particular de 

su ejecutante. Más aún, cada acción realizada implica la elección de un caso en 

desmedro de otros. La pasividad frente a estos últimos puede considerarse una 

inmoralidad. Por este motivo, el alma bella encuentra que la realización de la ley moral 

es imposible. Su insatisfacción se traduce en la renuncia a cualquier tipo de acción, en 

tanto no puede reflejar su verdadera intención. Si el alma bella se abstiene de actuar, su 

existencia es estéril. Luego, comete el mayor perjurio contra la vida: la renuncia a la 

determinación de sí mismo y de su entorno, la falta de compromiso con los demás. 

La concepción de “alma bella” formulada por Hegel en su madurez sufre una 

transformación. La bella subjetividad se caracteriza ahora porque ella misma dicta la ley 

moral. Es decir, ella percibe el deber como un mandato que surge de su interior. La 

armonía entre las inclinaciones sensibles y la ley moral es irrelevante. Pues el deber es 

una disposición establecida por la propia individualidad subjetiva. El alma bella 

establece qué es lo moralmente correcto y qué no. Considera que quienes la rodean 

actúan acorde a móviles egoístas y en disonancia con respecto a la ley moral. Su 

perspectiva acerca del deber no concuerda con las posturas de los otros, y se aísla de los 

demás. El resultado paradójico de esta operación es la particularización de su 

30 ”Denn das beweist, dass beyde Principien in ihm sich schon in derjenigen Übereinstimmung befinden, 

welche das Siegel der vollendeten Menschheit, und dasjenige ist, was man unter einer schönen Seele 

verstehet.“ (Schiller 1800: 303). 
31 GW 2 
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representación del deber. Cuando el alma bella comprende que ella manifiesta una 

óptica singular, afectada por los factores patológicos que observaba en las otras 

conciencias - egoísmo, vanidad, envidia -, se reintegra a la comunidad. Hegel es 

consecuente con su reformulación de la noción de “alma bella” y se la adjudica al 

pensamiento de algunos discípulos de Fichte que confundían el Yo absoluto con el yo 

psicofísico: Friedrich Jacobi y Novalis. Pues los dos últimos intelectuales mencionados 

postulan que la conciencia individual es el fundamento incondicionado de la realidad. 

Hegel afirma que sus obras son ejemplos de la postura del “alma bella” en la 

Fenomenología del Espíritu32, las Lecciones sobre la historia de la filosofía33, en Creer 

y Saber34, Lecciones sobre la estética35 y algunos artículos36. 

Gustav Falke37, Dieter Henrich38, Otto Pöggeler39, Lewis Hinchman40, Robert 

Eisenhauer41 y Judith Shklar42 afirman que la descripción del “alma bella” en la 

Fenomenología del Espíritu concuerda con la crítica a la filosofía de Jacobi en Creer y 

Saber. Walter Benjamin43, Heinz Well44, Terry Pinkard45, Robert Solomon46, Berndhard 

Paha47, Irving Babbitt48, Javier Hernández49, Francisco Vega50, Emanuel Hirsch51, 

Calvez52, Phillipe Lacoue-Labarthe y Jean Luc Nancy53, y Donald Verene54 consideran 

que el pensamiento de Novalis es un caso ejemplar de la concepción hegeliana de “alma 

bella”. Terry Pinkard55 y Bernhard Paha56 también han incluido la obra de Hölderlin 

dentro del repertorio de casos ejemplares de la filosofía de un “alma bella”. Para 

 

32 GW 9 
33 GW 30; GW 30,1 
34 GW 4 
35 GW 28; GW 28,1; GW 28,2 
36 GW 15; GW 16 
37 Falke 1987: 129-42. 
38 Henrich 2003: 78. 
39 Pöggeler 1974: 307-49. 
40 Hinchman 1984: 177-80. 
41 Eisenhauer 1987: 47. 
42 Shklar 1976: 113. 
43 Benjamin 1998: 62-3. 
44 Well 1986: 71 y 140. 
45 Pinkard 2002: 144-8. 
46 Solomon 1983: 98. 
47 Paha 1992: 21-2. 
48 Babbitt 2010: 118. 
49 Hernández 2009: 46-58. 
50 Vega 2011: 1-17. 
51 Hirsch 1973: 245-75. 
52 Calvez 1954: 112-27. 
53 Lacoue-Labarthe, Nancy1988: 44-50. 
54 Verene1985: 100. 
55 Pinkard 2002: 137-48. 
56 Paha 1992: 22-4. 



8  

finalizar, comentaristas como Ernst Behler57, Charles Taylor58, Otto Pöggeler59, 

Francisco Vega60 y Robert Sinnerbrink61 sostienen que la determinación conocida como 

“mala infinitud” es el fundamento ontológico del “alma bella”. 

En este contexto, es necesario recordar que Hegel se refiere a la conciencia que 

funda su actividad en la convicción, a la bella subjetividad, y a la conciencia irónica en 

el parágrafo 140 de Rasgos fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de 

derecho natural y ciencia del Estado62 (1821). El autor nos muestra los límites y 

contradicciones de estas figuras en su intento por establecer su particular noción de la 

ley moral como la totalidad de la realidad ética. Hegel nuevamente vincula al ironista, el 

alma bella, y a la conciencia que intuye su certeza inmediata como fundamento del 

conocimiento. 

La bella subjetividad es un caso extremo de la Moralidad. El alma bella es una 

autoconciencia que se ha replegado a su interioridad, niega cualquier determinación 

ética exterior, se concibe y se afirma como la conciencia de la ley moral. Esta operación 

de aislamiento voluntario y afirmación de sí la conduce a un solipsismo ético, porque ya 

no reconoce normatividad ética que no sea la suya. Es necesario subrayar que el alma 

bella es desarrollada como la última figura del Espíritu en el capítulo Das Gewissen. 

Según Hegel, el despliegue y ocaso de la misma implica el tránsito a un grado superior 

en general. O sea, el alma bella es un caso extremo del Espíritu cierto de sí. Su ocaso 

significa el paso a un momento con una mayor riqueza de determinaciones. Del mismo 

modo, podemos pensar que la referencia al alma bella en la observación al parágrafo 

140 nos muestra el fracaso de la autoconciencia en su intento por darse una 

normatividad por fuera de las determinaciones que constituyen la Eticidad. 

La resolución del conflicto entre la conciencia que actúa y la conciencia que 

juzga en la Fenomenología del Espíritu sólo es posible cuando la última reconoce que 

sus juicios también son ocasionados por móviles patológicos. Este reconocimiento le da 

una nueva dimensión al alma bella. Pues la bella subjetividad reconoce entonces la 

necesidad de integración de determinaciones particulares – pasionales, sensibles, 

naturales -, en la teoría y la praxis. La mención del alma bella en el contexto de la 

observación al parágrafo 140 de la “Moralidad” en Rasgos fundamentales de la 

57 Behler 1988: 66-85, 116-41. 
58 Taylor 1975: 3-50. 
59 Pöggeler 1956: 103-6. 
60 Vega 2011: 4. 
61 Sinnerbrink 2008: 197-8. 
62 GW 14,1 
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Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del Estado se vincula 

al reconocimiento de las determinaciones concretas de todo individuo. Pues el tránsito 

de la Moralidad a la Eticidad sólo es posible si se deja de insistir en la exigencia del 

cumplimiento virtuoso del deber por mor del deber, para reconocer la observancia del 

derecho positivo, en el marco de instituciones que reconocen el deseo individual, la 

codicia y la propiedad privada como determinaciones particulares de una individualidad 

concreta. 

La conciencia irónica y la bella subjetividad se conciben como el fundamento 

último de la realidad ética exterior. Pero el alma bella intuye la ley moral que anhela 

realizar en el mundo exterior, cuando se vuelve introspectiva y medita sobre su propia 

vida psíquica interior. O sea, la bella subjetividad considera que las instituciones, leyes 

y costumbres predominantes en la sociedad son inmorales. Pues en ella misma descansa 

la verdadera ley moral que sirve de criterio de demarcación entre lo correcto e 

incorrecto. El ironista no intuye la ley moral en su propio seno. La conciencia irónica 

experimenta su soberanía sobre la realidad ética exterior cuando demuestra que las 

normas e instituciones vigentes no tienen una existencia fundada en sí y por sí mismas, 

sino que su fundamento es la propia subjetividad que las percibe. Es decir, el ironista 

considera que el respeto a las instituciones y leyes positivas de la sociedad se funda en 

la obediencia ciega e irracional. Ya que las normas, usos y costumbres carecen de base 

racional y necesidad lógica, en tanto son el producto del devenir histórico contingente 

de los pueblos. 

 
 

Justificación y objetivos 

 

El objetivo general del presente proyecto es demostrar que Hegel usa su 

particular concepción del “alma bella”, la conciencia irónica, y su interpretación de la 

filosofía de Fries, como pruebas del fracaso de la subjetividad de la Moralidad, en su 

intento por darse un criterio normativo objetivo. 

La bella subjetividad, el ironista y Fries parten de un existente determinado y 

finito, que se opone a la Eticidad (Sittlichkeit). Esta última es representada como un 

organismo sin condicionamientos exteriores. La ausencia de factores externos que la 

afecten implica que contiene en sí todos los elementos necesarios para su subsistencia. 

Es decir, la Eticidad es una totalidad en sí misma, o el conjunto universal de todos los 

elementos necesarios para su existencia. Luego, podemos llamar a la misma un 
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universal. La perspectiva de Hegel parte de un universal abstracto - el Derecho abstracto 

-, que se realiza progresivamente a través del desenvolvimiento de sus partes, para 

constituirse en una totalidad concreta - la Eticidad -. 

La subjetividad de la instancia conocida como Moralidad se considera 

independiente de las instituciones que constituyen la sociedad. Ella experimenta las 

determinaciones de la vida espiritual del pueblo al que pertenece como algo ajeno a su 

constitución. La conciencia que no asume las condiciones de la vida institucional, 

reduce la libertad a la capacidad de actuar sin impedimentos: el mero arbitrio (Willkür). 

Ella considera que las determinaciones objetivas de la realidad ética exterior no son más 

que imposiciones circunstanciales que limitan su arbitrio. Más aún, esta subjetividad no 

asocia el contenido de su objeto de deseo con las condiciones de la sociedad en la que 

vive. Por ejemplo, el deseo individual de acumulación de riqueza material no puede 

escindirse de la noción social de la misma. Es decir, un individuo concibe la riqueza 

como ciertos bienes que tienen valor en la sociedad en la que vive. Pero la conciencia 

que no asume su vínculo con el medio social en el que se encuentra inserta, no puede 

comprender que el contenido específico de su deseo ya está determinado socialmente. 

Las figuras mencionadas por Hegel en la observación al parágrafo 140 

representan el momento culminante de esta subjetividad sin contenido. Pues ellas no 

sólo se abstraen de las determinaciones objetivas de la realidad ética exterior, sino que 

las reducen a determinaciones de su propia subjetividad. Fries sostiene que una acción 

cobra sentido en tanto el sujeto de la misma tenga convicción en lo que hace. El alma 

bella juzga las instituciones de la sociedad según su propia pauta moral. Ella considera 

que estas carecen de fundamento ético porque no se ajustan a su propio criterio. La 

conciencia irónica rechaza las normas éticas, escritas y no escritas, porque considera 

que los verdaderos motivos de su cumplimiento son los intereses mezquinos de la 

conciencia particular. Por ejemplo, el ironista considera que los discursos del alma bella 

no son motivados por su noble interés en el bienestar de los demás. Él afirma que la 

bella subjetividad sólo busca que los oyentes la consideren una personalidad noble. 

Sin embargo, la posición tomada por estas tres figuras impide la constitución de 

una vida institucional. No pueden formularse ni reformularse normas positivas que 

regulen la vida en sociedad desde la perspectiva ética de la filosofía de Fries. Pues, 

según el autor de Wissen, Glauben und Ahndung, la subjetividad determina la norma 

ética bajo la cual subordina su actividad. Es decir, el contenido de lo que es justo es 

subjetivo. Luego, cada conciencia particular se impone su propio criterio ético. No 
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pueden construirse instituciones si las pensamos desde la perspectiva de una mera 

agrupación de subjetividades que sólo están convencidas de los móviles que alientan sus 

propias actividades. El alma bella intuye la ley moral como determinación de su propia 

vida interior. Pero lo intuido es una máxima abstracta sin especificaciones. Por 

consiguiente, la bella subjetividad no puede aplicarla en la sanción de un derecho 

positivo. Finalmente, el ironista considera que el fundamento de toda norma que regule 

la vida en sociedad es una imposición nacida del deseo contingente y circunstancial. Por 

este motivo, la conciencia irónica no está interesada en la constitución de un orden ético 

político. 

El primer objetivo específico es demostrar que Hegel se refiere a la filosofía de 

Fries en la observación del parágrafo 140. El autor se refiere a aquéllos que justifican la 

rectitud de sus actos con la convicción (Überzeugung), acerca de los móviles por los 

cuales los realizan. Agrega que, quienes defienden esta posición, niegan la 

cognoscibilidad de lo verdadero. Sólo resta la convicción subjetiva del individuo en su 

obrar. El autor de Wissen, Glauben und Ahndung afirma que todo sistema parte de uno o 

más principios, cuyo conocimiento se da como una certeza inmediata. La conciencia 

tiene “convicción” (Überzeugung) en la verdad de estos principios. 

Hegel menciona a Fries en las Lecciones sobre la historia de la filosofía. 

Sostiene que su predecesor en la Universidad de Heidelberg esboza una filosofía que 

postula la subjetividad del arbitrio. El autor de Rasgos fundamentales de la Filosofía del 

Derecho se refiere nuevamente a Fries y afirma que es un exponente de la decadencia 

del pensamiento contemporáneo, que ha renunciado a la búsqueda de la verdad y ha 

fundado su filosofía política en el contenido subjetivo contingente de las emociones y 

sentimientos de los individuos. 

El segundo objetivo específico del presente proyecto es demostrar que, según 

Hegel, el fundamento ontológico de la bella subjetividad, de la conciencia irónica y de 

la filosofía de Fries, es la filosofía de Friedrich Jacobi. El autor de An Fichte sostenía 

que el comienzo de la filosofía es el yo determinado como finito. Por consiguiente, 

Jacobi negaba toda determinación exterior y la reducía a una subjetividad que se funda 

en la certeza de su existencia. El autor de Glauben und Wissen reconoce que Woldemar 

es un excelente ejemplo de los atributos de la bella subjetividad. Hegel también vincula 

algunos elementos del pensamiento del autor de An Fichte con la perspectiva de la 

conciencia irónica. Más aún, Hegel señala, acertadamente, que la obra de Jacobi es una 
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de las fuentes en las que abreva Fries para la constitución de su particular punto de 

vista. 

El tercer objetivo específico del presente proyecto es demostrar que, según 

Hegel, la conciencia irónica es el “mal”: lo finito que intenta establecerse como 

fundamento absoluto e incondicionado. Pues el ironista experimenta consigo en su 

intento de poner la conciencia finita como determinación fundamental. Hegel ya se 

había referido a la ironía romántica en las Lecciones sobre la historia de la filosofía, 

Lecciones sobre la estética y en un artículo denominado “Solgers nachgelassene 

Schriften und Briefwechsel”. El ironista concibe a la subjetividad como el fundamento 

de todo lo dado. La conciencia irónica reconoce la objetividad de la ley moral, del 

derecho positivo, de las técnicas para la elaboración de una obra de arte. La conciencia 

que permite determinarse por la objetividad de una norma, renuncia a sí misma. Luego, 

ella se transforma por medio de la norma que ha aceptado voluntariamente. Sin 

embargo, el ironista sostiene que la objetividad de la norma es puesta por su propia 

subjetividad. De este modo, él conserva su subjetividad sin cambio alguno. Luego, la 

subjetividad se afirma como la instancia suprema, que niega validez objetiva universal a 

todas las determinaciones de la existencia ética real: la Eticidad en general, y el Estado 

en particular. 

 
Resultados esperados, desafíos y difusión 

 
 
El presente proyecto de investigación nace de ciertos interrogantes que surgieron 

cuando escribía mi tesis doctoral “La concepción de ‘alma bella’ en la filosofía de 

Hegel”. El tema central de la misma era la evolución y los cambios que había 

experimentado esta noción en el pensamiento del autor de la Fenomenología del 

Espíritu. La lectura y análisis de bibliografía primaria y secundaria me hizo observar 

que Hegel vincula la perspectiva de la bella subjetividad con la conciencia irónica 

romántica, aunque sin confundir ambas figuras. Según el filósofo suabo, la relación 

entre ambas es tan estrecha, que incluso comparten la preponderante influencia de la 

obra de Friedrich Jacobi. El sistema filosófico del autor de An Fichte también fue una de 

las fuentes de inspiración para el pensamiento de Jakob Fries, a quien Hegel menciona 

en contadas ocasiones como un pensador con posturas cercanas a la perspectiva de la 

conciencia irónica y de la bella subjetividad. 



13  

La bella subjetividad, el ironista y el sistema filosófico de Fries son mencionados en las 

Lecciones sobre la Historia de la Filosofía. Mi hipótesis es que también son 

mencionados en la observación al parágrafo final de la sección Moralidad, de Rasgos 

fundamentales de la Filosofía del Derecho o compendio de derecho natural y ciencia 

del Estado, porque comparten la incapacidad de enajenarse para determinar 

objetivamente su entorno. 

Los resultados de mi tesis doctoral fueron expuestos en la publicación de casi 

una decena de artículos y varios capítulos de libros. Además, he expuesto avances de mi 

investigación en congresos nacionales e internacionales. Del mismo modo, mi intención 

es la exposición de las conclusiones a las que arribe en esta nueva pesquisa, sean como 

artículos o exposiciones en seminarios y simposios. 
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