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En Kant no se habla de una "institucion politica"; por 10 que no
se puede escribir .un ensayo sobre este tema utilizando como hilo
conductor sus propios conceptos. El concepto de institucion aparece
en sus escritos probablemente una sola vez, y, por cierto, en senti do
metaforico: "Se puede mirar la crftica de la razon pura como el
verdadero tribunal para todas las controversias de est a facultad,
pues no tiende a mezclarse en estas disputas que recaen sobre los
objetos, sino que es puesta para determinar y juzgar los derechos de
la razon en general, segun los principios de su institucion primera"
(A 751).1

La "institucion" 0 "designacion primera" (A 751) del tribunal de
la razon pura divide, podemos extrapolar, a la historia entera en
dos partes: aca el estado natural, alla el status ,civilis. En el pri-
mero reina el estado de guerra. "Asf Hobbes afirrna que el estado
de naturaleza es un est ado de injusticia y de violencia que debe
necesarlamente abandonarse para someterse a un poder legal que
no limite nuestra libertad mas que para hacerla compatible con la
libertad de los demas y, por 10 mismo, con el bien publico." (A 752)
En las tres instituciones que vamos a analizar mas detenidamente,
encontraremos de nuevo esta idea fundamental: el Estado, la Iglesia
y la Universidad fundan, de acuerdo con la idea que las sustenta,
un sistema de paz que organizan cada vez dentro de la "corlmni-
dad" .[gemeinen Wesen.] , poniendo fin asf al status naturalis. Sin
embargo, al mismo tiempo se afiade otro memento en estas institu-
ciones, que si bien no esta especificado en la exposicion de la Oritica
de Laraz6n pura, sf es referido por Kant en el pasaje que sigue a los
ya citados: "A est a libertad pertenece, pues, tambien la de someter
al juicio publico sus pensamientos y sus dudas cuando por sf mismo

1 La Crltica de la razon pura se cita segun las ediciones A y B (de 1781 y 1787) j

el resto de las referencias de Kant corresponden a la edici6n de la Academia
de las Ciencias de Berlln de 1900 y afios posteriores.
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t no pueda esclarecerlas, sin que por ella se juzgue al ciudadano in-
quieto y peligroso. Esto es 10 que resulta del derecho primitivo de
la raz6n humana ... " De esta libertad tiene que "provenir todo per-
feccionamiento del que nuestro estado es susceptible" (A 752). El
juicio publico conduce a un cambio de la condici6n misma del status
civilis; las instituciones del Estado, la Iglesia y la Universidad son
concebidas por Kant de tal modo que se encuentran, de acuerdo
con principios especfficos de la libertad, en un proceso hist6rico de
ilustraci6n .....No son instituciones completas, sino que estan en sf
mismas orientadas dinamicarnente a un fin especifico. Este pen-
samiento esta ausenteen la "instituci6n" del tribunal de la raz6n
pura. Estado, Iglesia y Universidad son concebidas como institucio-
nes hist6ricamente determinadas, y de tal modo que son concebidas
dentro de una marcha en principio irreversible hacia 10 mejor: las
reglas de la propiedad en el Estado, por ejemplo, son presentadas,
en una osada visi6n, como provisionales: cuando el contrato original
"no abarca a todo el genero humano, la adquisici6n seguira siendo
siempre provisional" (VI 266, 36-37; vease 350, 6-12). Tambien los
estatutos de Ia Iglesia son provisionales (VI 121, 15; 176, 7); se iran
adaptando gradualmente a la religi6n de la raz6n para ceder final-
mente ante ella; la Universidad expone los dogmas de las Facultades
superiores a la critica energica de una filosoffa avida de verdad; y
paulatinamente los teologos, juristas y medicos hacen concesiones
ala verdad y ala raz6n. EI Estado, la Iglesia y la Universidad son
concebidos dentro de la historia de la filosoffa de tal modo que con-
cluyen un status naturalie y se desarrollan dinamicamente, conforme
a la idea que los sustenta, hacia su finalidad. Dado que la liber-
tad del juicio publico es el fermento de la aproximaci6n del proceso
hacia la idea racional y hacia la finalidad, se le otorgara en Kant
una especial atenci6n al complejo de la libertad de opini6n, en el
marco de su concepci6n de las ,instituciones. Antes de dirigir nuestra
atenci6n a las instituciones y a la libertad de opini6n, esnecesario
justificar por que hablaremos del Estado, la Iglesia, la Universidad
y la libertad de publicaci6n bajo el titulo de "instituci6n politica" .

Kant le dedic6 publicaciones particulares a estos tres estableci-
mientos 0 "instituciones", como denomina a la Iglesia;2 seocupa
del Estado en algunos ensayos hist6rico-filos6ficos y principalmente
en Principios metafisicos del. derecho, de 1797; de la Iglesia prin-

2 ·O/r. VI 3~7, 7-11 ("Debido a que tambien el ser de la Iglesia, el cual (como
instituci6n del cui to divino publico para el pueblo) debe ser cuidadosamente
distinguido de la religi6n como convicci6n intima, la cual esta totalmente fuera
del alcance delpoder civil. .. "); v~ase tambien VI 100, 6 Y 24; Iglesia como
"instituto": VI 369, 8-9 entre otros.
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cipalmente en el escrito La religion dentro de los limitesde la mera
razon, de 1793, y de Ia Universidad en El conflicto de las Eacultades,
de 1798. Con referencia a estos establecimientos habla siempre de
una "comunidad": el Estado es la "comunidad politica", la Iglesia
la "comunidad etica" (VI 94, 19 entre otros) y la Universidad la
"comunidad culta [gelehrt]" (VII 19, 21 entre otros). De este modo,
la Iglesia y la Universidad tambien son "comunidades", "res publi-
cae" u organizaciones poHticas. Son edemas politic as en tanto que
el gobierno tiene interes en ellas, y esto, como se demostrara, por
motivos exclusivamente politicos.

No hay en Kant- una reflexi6n en torno a la relaci6n de estas tres
instituciones necesariasf de presuntas ideas racionales, y sin em-
bargo esta triada no se basa en una ocurrencia arbitraria de Kant.
Es decisivo para la teorfa en su totalidad que derive sus estruc-
turas fundamentales de una tradici6n profundamente enraizada en
la historia europea. En el caso de la Universidad nos remontamos
a Platen; la concepci6n de la Iglesia incorpora motivos de la tra-
dici6n judeo-cristiana; la teorla del Estado se enlaza nuevamente
con la antigua reflexi6n sobre la polis, la republica y el derecho
natural, principalmente en Plat6n y Cicer6n.

La trfada Estado, Iglesia y Universidad se forma en la Edad Me-
dia. Conocida es la teorfa de los dOBpoderes. EI Papa Gelasius I
Ie escribe al emperador bizantino Anastasio en el afio 494:4 "Duo
quippe sunt, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sa-
crata pontificum et 'Fegalis potestas"; EI' sol y la luna simbolizan
papado e imperio, Iglesia y Estado. Sin embargo, en el siglo XIII se
propaga una nueva idea: Alejandro de Roes sostiene en su "Noticia
seculi" que, segun la voluntad de la Santfsima Trinidad, hay tres
"principados": sacerdotium, regnum y studium, y precisamente en
los pafses europeos centrales Italia, Teutonia y Galia. El dominicano
Tolomeo, alumno de Tomas de Aquino, agrega en su documento "De

3 EI hecho de que haya ideas racionales del Estado y de'la Iglesia, ya esta
garantizado por su funci6n imprescindible en una metaffsica de las costumbres
y en una religi6n dentro de los Umites de la mera rason; -acerca de la idea racio-
nal de la Universidad, comparese VII 21, 5 Y 8S. ("Podemos admitir que todas
las instituciones artificiales que se basan en una idea racional (como la del
gobierno) ... ") -EI que para Kant haya existido, en cierta forma, una relaci6n
entre las tres instituciones aquf expuestas, 10 revela quiza un trabajo previo
acerca de la filosoffa del derecho: "NB. Sobre la comunidad civil, eclesiastica
y culta ... " (XXIII 352, 10).
• Citado segUn H. Grundmann, Sacerdotium-Regnum-Studium. Zur Wertung der
Wi"en.cha/t im 19. Jahrhundert [Sobre la eIJaluacion de la ciencia en el.iglo XIII], ahora
en: H. Grundmann, A u,gewiihlte Au/,iitz/! [Obra. ercogida.j, 3a., parte: Hi/dung und
Sprache [Cultura y/enguaje] (Monumenta Germanitfl Hinorica, Vol. 25, 3), Stuttgart,
1978, 275-291 (275). Me gufo aquf por los estudios de Grundmann.
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regimine principium": en toda monarquia existen tres "comitaia":
"Divinus cultus, sapientia scholastica et secularie potentia" .5 No te-
nemos por que exponer en particular la transmision de esta figura;
en este contexto basta la indicaci6n de que Kant, sea cual fuere
la fuente, la retoma y continua. Cuando Alejandro de Roes habla
de los tres principados como el fundamento, las paredes y el techo
de la ecclesia,6· no es est a simplemente una asoclacion subjetiva
y una ocurrencia estetica, sino una analogfa con una forma arqui-
tect6nica primitiva, en la cual estos tres elementos son necesarios y
suficientes; de este modo se sugieren una totalidad y un aislamiento
sistematico y la trfada se justifica internamente hasta cierto punto.
Esta representacion, como una concepcion asegurada en el orden
del mundo, puede influir en la teorfa de las instituciones hasta el si-
glo XVIII. Yo afiado otro ejemplo -referente a la concepcion de las
instituciones sociales en Kant- de la relacion direct a, por no decir
irreflexiva, que tienen con la tradicion las ideas kantianas, que a la
vez son las mas modernas de su tiempo. En el ensayo de 1784 ": Que
es la Ilustracion?", dice: "Para esta Ilustracion, sin embargo, no se
requiere 'nada excepto la libertad; y precisamente la menos dafiina
de todas, aquella que solo puede ser Hamada libertad, a saber: la
libertad de hacer uso publico de su razon en forma cabal. Ahora,
sin embargo, escucho por todos lados el llamado: [no razonenl El
of'icial dice: [No razonen, ejerdtense! El consejero de finanzas: [No
razonen, paguen! El clerigo: [No razonen, tengan fe! (Solo una per-
sona en el mundo dice: [Razonen todo 10 que quieran y acerca de 10
que quieran, pero obedezcan!)" (VITI 36, 34-37, 4). Por uso cabal
de la propia razon entiende Kant el uso que hace de esta el hombre
culto; aquellos ciudadanos que tienen que obedecer las ordenea del
oficial, del consejero de finanzas y del clerigo, haran un uso privado,
no Iegitimo, de su razon en una disputa sobre la instruccion militar,
el pago y la fe. La designaci6n de estas tres instancias, a las que
se une como cuarta el soberano -Federico II- parece a primera
vista casual; sin embargo, tiene su fundamentacion y sosten en la
filosoffa griega. La republica platonica se divide, como es sabido,
en tres estados: el inferior se ocupa de los bienes materiales, el me-
dio se ocupa del propio cuerpo en el servicio militar, el superior se
consagra a las tareas espirituales -precisamente conforme a esto
se orienta la trfada de finanzas, ejercito y espiritualidad en Kant.
Y as! como Platen agrega a las virtudes correspondientes a los tres
estados una cuarta virtud cardinal -la justicia-, asf se agrega aca
el soberano a las otras tres funciones, para unir la libertad con la

5 Segun Grundmann, loco cit., 279.
6 Segun Grundmann, loco cii., 2764•
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obediencia. Volveremos a encontrarnos, durante la discusi6n de la
instituci6n de la Universidad, con la trlada de bienes materiales,
cuerpo y alma: la Facultad de jurisprudencia se dedica a "la pro-
piedad contingente" (VII 22, 11), la de medicina al cuerpo, y los
teologos se preocupan por el bienestar del alma. La cuarta, la Fa-
cultad de filosofia, insiste, sin sujeci6n a interes alguno, s610 en la
verdad.7

En la filosofia kantiana, y por 10 tanto tambien en su "teoria
de las instituciones", se .encuentran intimamente ligados entre sl,
sin coacci6n alguna, el clasicismo y la modernidad. Kant piensa
y escribe todavia mas alla del umbral de la modernidad del siglo
XIX; la tecnica moderna, y la desestructuracion de la sociedad pro-
piciada 0 forzada por ella, da lugar al hecho de que los conceptos
clasicos ya no permitan comprender los fen6menos sociales. Sin em-
bargo, es justamente esta comprension de la realidad la que debe
posibilitar la teoria del Estado, la Iglesia y la Universidad en Kant:
esta esta ciertamente orientada por la correspondiente idea de lao
raz6n dada a priori; sin embargo, explica los fen6menos reales de
tal manera que estos pueden ser reconocidos en el teorema, y este
re-conocimiento contribuye a su adaptaci6n con la idea original que
los fundamenta. De esta manera, la "teoria de las instituciones" es,
segun Kant, eficiente en la practica, Su publicidad es un elemento
en el perfeccionamiento historico con el cual estan cornprometidas
las instituciones. En la base del Estado moderno, de la Iglesia mo-
derna y de la Universidad moderna ya no hay ideas kantianas, y si
se quiere aprender algo de la "teoria de las instituciones" de Kant,
que esta arraigada en el clasicismo, ella solo se lograra por el camino
indirecto del rompimiento y el extrafiamiento hist6ricos.

I. El Estado

La triada de bienes materiales, cuerpo y alma, nos permite compren-
der tres diversas funciones del Estado que, en la tradici6n hist6rica,
fueron entendidas y valorizadas de maneras distintas. Por un lado,
el Estado puede ser concebido como una sociedad que tiene por
objeto la soluci6n conjunta de.los problemas econ6micos; esta es,
probablemente, la idea de Rousseau cuando escribe que presupone
que se celebra un contrato social, dado que los hombres en estado
natural tropiezan con obstaculos que impiden su autoconservaci6n,
que exceden sus fuerzas individuales; el Estado surge, pues, con el

7 Acerca de la estructura general y la tradici6n de esta trfada, cfr. los estu-
dios del autor en: Die Interpretation philo8ophiICher Werke [La interpretacion de obra,
fi1o,ofica8], Stuttgart, 1984.
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objeto de aliar las fuerzas de los individuos y dirigirlas en forma
unificada.8 Segun.la segunda variante, el Estado surge de la lucha
por los bienes materiales, de los que, en el est ado natural, tambien
puede formar parte el cuerpo de los otros hombres. La muerte vio-
lenta es el mal que pretenden evitar los hombres con la fundacion
del Estado. En tercer lugar, el objetivo del Estado puede consistir
en posibilitar una conduccion espiritual y moral de la vida [Platen,
Aristoteles, Hegel). En la teoria moderna del derecho natural encon-
tramos, en terminos generales, la segunda variante en primer plano;
particularmente, en Hobbes, la amenaza de la violencia inminente
se convierte en el principio y el origen del "Leviatan", al cual tratan
de incorporarse los hombres en la busqueda de la propia proteccion.
De acuerdo con esta segunda variante, e) Estado es esencialmente
un tribunal con leyes previamente promulgadas y que tiene la ca-
pacidad de imponer sanciones. Es decir, el origen del Estado en
la segunda variante nos lleva a la teoria de los poderes: existe un

. poder legislativo, uno judicial y uno ejecutivo. Kant se pronuncia
decididamente en contra de la teoria y de la practice que surgen
de la primera y la tercera variantes: el Estado no esta facultado
para hacer de los bienes econ6micos 0 morales y de la prosperi-
dad material 0 intelectual y espiritual. de sus ciudadanos el objeto
de su obrar, sino que debe limitarse estrictamente a la realisacion
de\ derecho y de la libertad analiticamente ligada al derecho. Como
habra. de demostrarse posteriormente, unicamente puede interesarse
de modo indirecto en el bienestar econ6mico, flsico y espiritual de
sus ciudadanos.

Tanto el restablecimiento de la paz entre partidos y principios en
conflicto, en general, como la teoria y la practice del derecho publico
y privado, tienen un peso determinante en la filosoffa kantiana,
desde las publicaciones y notasmas tempranas hast a los ultimos
escritos y reflexiones.f La teorfa del derecho propiamente dicha,
los Principios metaf{sicos de la teoria del derecho, se publican solo
despues de prolongadas vacilaciones y' renovados intentos en el afio
de 1797.

8 J. J. Rousseau, EI eontrato ',ocial, 0 Principio« poUtico, del derecho (1162), I, 6.
9 Hans Sauer nos da un panorama general en Kant. Weg 110m Krieg zum Frie-

den [EI camino de Kant de la guerra a Iu. Pu.zj (Vol. I: "Widerstreit und Einheit"
["Antagonismo y unidad"J), Munich, 1967. Acerca de la ~poca temprana, cfr.
Ch. Ritter, Der Recht.gedanke Kantl nach den frjjhen Quellen [EI pen,amiento jur(dico
de Ku.nt ,egun Iu.. fuente. temprllnG.j,Francfort, 1971. No es sostenible la opini6n
de Ritter de que los Prineipio» metaf(.ico. de la teori« del derecho de 1797 s610 re-
cordarian en el fondo los conceptos que ya eran trabajados a principios de los
afios 70.
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La obra tardfa de Kant fue publicada de tal manera que practice-

mente excluye la comprensi6n de la estructura de su pensamiento,
especialmente en cuanto al Estado y sus instituciones. Sin embargo,
con base en una revision del textolO se consigue desprender la si-
guiente concepcion como kantiana: la republica est a constituida,
segun la idea de la razon del Estado, por un poder legislativo que
radica en el pueblo, 0 bien es determinado, en elecci6n igualitaria,
por los ciudadanos independientes. Esta potestas legislati1Ja, el sobe-
rano, establece un gobierno que actua autonomamente en un marco
legislativo fijo, pero que puede ser destituido en caso de actuar en
contra de las decisiones del poder legislativo. "El preceptor del
pueblo (el legislador) no puede, pues, ser al mismo tiempo su go-
.bernadorj porque este esta sometido a la ley, es obligado por ella, y
por consiguiente por otro: por el soberano. El soberano puede qui-
tar al gobernador su poder, deponerlo, reformar su admlnlstraclon,
pero no castigarlo ... " (§ 42L)11 "En fin, el que manda y el que
gobierna no pueden iuzgar, sino solamente instituir jueces como rna-
gistrados. El pueblo se juzga a S1 mismo mediante aquellos de sus
conciudadanos que son libremente elegidos como sus representan-
tes; pero solamente en cada acto particular para el que han sido
nombrados." (§ 49 L) No existe poder judicial que este a su vez
sometido al poder legislativo (con respecto ala conformidad de las
leyes con la constitucion}; sin embargo, 10 siguiente es valido: "El
gobernador actua en 10 particular de acuerdo con la voluntad ge-
neral, pero el juez debe juzgar en casos controvertidos si estos van
de acuerdo con la voluntad general. EI gobernador puede actuar
injustamente" (Ref}. 7752; XIX 507, 24-26).

La divisi6n de los poderes se desarrolla y fundamenta como si-
gue: "Cada ciudad encierra en S1 tres poderes, es decir, la voluntad
general unida en una triple persona (trias politica): el poder sobe-
rano (soberan(a) en la persona del legislador, el poder ejecuiioo en
la persona del gobierno (segun la ley), y el poder iudicial (como
reconocimiento de 10 Mio de cada cual segtin la ley) en la per~ona
del juez (potestas legislatoria, recioria et iudiciaria), corresponden
a las tres proposiciones de un razonamiento practice. a la mayor,
que contiene la Ley de aquella voluntad; a la menor, que contiene el
precepio de conduct a segun la ley, es decir, el principio de la subor-
dinaci6n ala ley; yen fin, a la conclusion, que eontiene la sentencia,

10 V~ase III.nueva edici6n de Bernd Ludwig, Ha.mburgo, 1986.
11 Los §§ de III.Teorta del derecho seiialados con una "L" se refieren a la edici6n
de B. Ludwig. Acerca de III.divisi6n sistematica del derecho en privado y
publico, confrontense las exposiciones de Ludwig en el Torno II de las Kant
For.ehungen [lnllertigacion.er kan.tiana.), Hamburgo, 1987 (de pr6xima aparici6n).
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o 10 que es de derecho en los diferentes casos" (§ 45 L).12 A esta
estructura silogfstica corresponde el derecho privado, antepuesto al
derecho publico y fundamento de el, en su doctrina triadica: la
teorfa de la propiedad desarrolla las leyes generales -poseer algo
externo como propio-, la teorfa de la adquisicion desarrolla la su-
bordinacion de las relaciones comerciales a las leyes, y el tercer
capitulo, "De la adquisicion subjetivamente condicionada" (§ 36-
§ 40 L), ofrece la doctrina de las sentencias obligatorias, dirigidas a la
seguridad juridica. La teoria de la propiedad, la teoria de la adqui-
sicion y la de la justitia distributiva desarrollan los principios de la
razon que, en la institucion de la propiedad privada, de los contra-
tos y de los inmuebles, en las modalidades de su adquisicion y del
manejo de los casos de controversia, tienen validez como postulados
de la posibilidad de su existencia y como condiciones limitantes. Sin
embargo, no solo encontramos una estructura paralela del derecho
privado triadico y de las tres instituciones basicas del Estado, res-
pectivamente, en forma de silogismo, sino que Kant es univocamente
de la opinion de que la propiedad de 10 mio y 10 tuyo externos en
sus tres posibles formas -la propiedad de cosas, la posesion del
albedrio de otro por contrato y la posesion reclproca ·de personas
en una relacion cosificada-personal-, es el punto de partida y el
dominio, en cierta forma el supuesto campo tematico y de accion,
del Estado. "Si en el estado natural no hubiese, ni siquiera provisio-
nalmente; Mio y Tuyo externos, no habrfa tampoco ningun deber
juridico bajo esta relacion, ni por consiguiente ningun precepto que
ordenara salir de este estado." (§ 44 L) 0 la siguiente forrnulacion
en el § 48: "... la voluntad del legislador (legislatoris) con respecto
a 10 que concierne a 10 Mio y 10 Tuyo externos es irreprensible ... "
y debe estar referida a todo el campo de la posible legislacion. (Es
necesario recurrir a la "Introduccion a la teoria del derecho" para
demostrar que el Estado tambien tiene competencia en el campo
del cuerpo de los ciudadanos, el llamado mio y tuyo interno, como,
por ejemplo, en el caso de un homicidio. Posteriormente profundi-
zaremos en este punto, durante la discusion de la diferencia entre
las jurisdicciones civil y criminal.]

Hasta aquf la idea de la razon del Estado, la teoria de los tres po-
deres, "que derivan de la nocion de republica en el sentido mas lato"

12 La triada polftica en la forma present ada, al igual que la teorfa de la propie-
dad en el derecho privado, no se desarro1l6 sino hasta despues de IaRevol ucion
Francesa, y fue presentada por primera vez en La. religion dentro de 10. limite, de
Ia. mera. razon (VI 139-142). Ofr, alrespecto G. Vlachos, La. penue politique de
Kant, Paris, 1962, 487-514. Vlachos analiza detalladamente la diferencla de la
teorfa kantiana respecto de la de Montesquieu, la cual acaba en un equilibrio
del poder en el Estado. .
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(§ 51), y su relaci6n con el derecho privado. La idea tiene, como
se dice, realidad objetiva practice (§ 51); la raz6n, a traves de un
imperativo categ6rico, nos obliga a realizarla (§ 49 L). EI siguiente
paso consiste en la discusi6n de la cuesti6n de c6mo se Ie puede
.proporcionar realidad a este simple ser de raz6n. "Pero este jefe (el
soberano) no es todavia mas que un ser de raz6n (que represent a al
pueblo entero), en tanto falte una persona ffsica que represente al
supremo poder del Estado y que de a esta idea su eficacia sobre la
voluntad del pueblo." (§ 51) La realizaci6n se lleva a cabo a traves
de una de las tres posibles formas del Estado: la monarqufa, la aris-
tocracia 0 la democracia, de tal manera que uno, varios 0 todos sean
legisladores electos y le otorguen a la ley el caracter de obligatorie-
dad mediante el establecimiento de un gobierno, es decir, del poder
ejecutivo. La teorfa de las formas del Estado, en particular, es in-
teresante dentro de la teorfa del derecho kantiana, unicamente con
respecto a cuan calificadas estan estas formas para la realizaci6n
paulatina de la idea de la republica. La instituci6n, como de hecho
se presenta, puede, literalmente, ser esta 0 aquel1a forma del Es-
tado: 10 decisive es si tiende al despotismo (especialmente a traves
de la eliminaci6n de la division de los poderes) 0 al republicanismo.
EI criterio de la legislaci6n republicana es la concordancia con el
espiritu del contrato original: la idea de una legislaci6n ejercida por
el pueblo unido.

EI precepto general de la legislaci6n es el contrato original: Kant
adopta la figura tradicional del derecho natural, pero la transporta
del pasado al futuro. EI contrato original es identico a la. idea de
que s610 es posible acercarse a la realidad jurfdica asint6ticamente;
si se le ubica en nuestro tiempo, esta entonces delante de noso-
tros, no detras, Los act os jurfdicos del presente no poseen su
legitimidad segun la medida de su conformidad con un testimo-
nio hist6rico. Todo derecho positivo, hast a la realizaci6n de la
republica, es imicamente provisional y est a sujeto a revision. Las
instituciones politicas deben ser comprendidas como instrumentos
de la evoluiio juris naturalis; su unica tarea consiste en trasladar el
derecho de raz6n de la mera idea a la realidad.

Hasta aqui la estructura basica formal de la instituci6n poHtica del
Estado. La fundamentaci6n en una idea de la raz6n practice (jno
te6rica!) significa que toda situaci6n presente s610 puede ser to-
mada provisionalmente con miras a una mejor situaci6n. Esto es
valido, como se indic6 al principio, tanto para la propiedad como
para la constituci6n del Estado en su conjunto. En EI conflicto de
las Edcultadee de 1798 se afirma que es una obligaci6n el adqui-
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rir una constituci6n republicana, "pero provisionalmente (porque
esto no se reallaara tan pronto), es deber de los monarcas, aunque
reinen autocraticamente,gobernar sin embargo de un modo repu-
blicano (no democratico}, es decir, tratar al pueblo segun principios
conformes al espiritu de las leyes de la libertad (como un pueblo con
raz6n madura se las prescribirfa a sf mismo), aunque, estrictamente
tornado, a ese pueblo no se Ie haya solicitado su consentimiento"
(VII 91, 12-18). .

En unas notas sobre antropologfa de mediados de los afios 70,
cuando Kant no dispone todavfa de una representaci6n clara del
concepto de raz6n ni de una division entre raz6n te6rica y practica,
se concibe el desarrollo natural del Estado, segun el antagonismo de
fuerzas newtonianas, de la siguiente manera: "Existe entonces en el
hombre un principio de sociedad, pero por otro lado existe tambien
un principio de insociabilidad y de separaci6n de la sociedad. Estos
dos principios se contraponen, 10 cual, sin embargo, fue dispuesto
sabiamente por el Creador. Primeramente tienen los hombres una
propensi6n a entrar en sociedad, pero para que la sociedad no per-
manezca siempre aglomerada, tienen ademas otro principio: el de
insociabilidad, que los divide; de ahl que toda la tierra sea poblada,
pues cuando en un lugar la sociedad crece demasiado, los individuos
se separan y se van a otro sitio, por ejemplo, a America. Cuando
ahf suceda 10 mismo, volveran a separarse y a poblar nuevos pafses.
Al final,toda la tierra sera poblada, Cuando haya muchos Estados
juntos, estoe se uniran y uno absorbera a los otros. Sin embargo, en
cuanto este se haya vuelto muy grande, se dividira y sus miembros
intentaran separarse .. Esta es la uni6n y separaci6n particular del
Creador, de donde surge la diversidad y de donde posteriormente
debe provenir la total perfecci6n del genero humano. Pues surgira
un metodo de gobierno que tambien permanecera estable". 13 La
realizaci6n de la constituci6ri republicana, que evita por principio la
guerra, sigue siendo en las publicaciones posteriores de Kant un fin
de la naturalesa; sin embargo, se insiste con mayor determinaci6n en
que es una obligaci6n de los monarcas y de los hombres en general,
tender a hacer realidad el mas alto bien de la politic a: la paz. (Gfr.
especialmente VI 354-355.) Otra perspectiva hist6rico-filos6fica es
la elegida en laorespuesta a la cuesti6n de "si el genero humane
se halla en constante progreso hacia 10 mejor", en EI conflicto de
las Facultades (VII 79-94). Aqui se hace referenda decididamente
a un suceso actual, la Revoluci6n Francesa, con 10 cual el termino
de revoluci6n no se refiere al derrocamiento de un gobierno en el

III Staabbibliothek PreuBischer Kulturbesitz Berlin, Ms. germ. Quart. 400,
381-383.
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poder, sino a los intentos de republicanieacion de los afios 90.14 En
ocasion de un vacfo en el poder, el pueblo frances intenta republi-
canizarse a sf mismo; este esfuerzo, derivado de la idea del derecho,
es seguido por los demas pueblos, en calidad de espectadores, con
simpatfa y con un entusiasmo derivado de la idea del derecho. Ellos
procuraran llevar a cabo, si se les presenta una buena oportunidad,
la misma republicaniaacion que los franeeses, y por ella puede pre-
decirse que la humanidad se dirige hacia la constitucionalidad del
Estado, a euya realizacion esta. determinada y obligada. Se puede
entonees concluir que la humanidad se ha eneontrado siempre en el
progreso hacia el mejoramiento moral. Dado que el progreso se ace-
lera (eonfiemos en ello) en la aetualidad 15 los dias de los despotas
estan contados. As! se pueden resumir las reflexiones optimist as de
Kant en EI conflicto de las Facultades.

Se intento presentar la idea de la razon del Estado de Kant
y mostrar de que manera, en el aeercamiento a las instituciones
historicas, las cuales estan siempre sujetas a poderes ilegales, se
penso en su idea legitimadora. Para concluir se haran algunas indi-
caciones acerca de las instituciones y organizaciones en el Estado y
entre estados. Estas institueiones no corresponden propiamente al
tema de una metaffsica del dereeho, y por ella no fueron tematiza-
das detalladamente por Kant. Se pueden distinguir euatro grupos
de instituciones, organizaciones 0 establecimientos de dereeho: por
un lade las organizaciones estatales del derecho publico segiin el de-
recho de la rason en general, despues los fundamentos del derecho
privado, cuya conservaci6n y fijaci6n legales son obligatorias para el
Estado. En tercer lugar, determinadas estructuras, digamos, entre
Estado y sociedad civil, y, cuarto, la institucionalizaci6n del derecho
internacional.

Los tres poderes de la legislacion, el gobierno y la administraci6n
de justicia fueron deducidos como elementos necesarios de la re-
publica; Kant apenas sefialo en que forma institucional se eon-
cretizan. El parlamento, el euerpo legislativo, s6lo se menciona
marginalmente. "EI pueblo, que esta representado por sus dipu-
tados (en el Parlamento) posee en estos guardianes de su libertad
y de sus dereehos, hombres ... " (VI 319, 33-35). Para Kant es
esencial la posibilidad de oponerse a las exigencias del gobierno

1. C/r. al respecto, del autor, "Zum Slreil der Fakullalen" en Kanl-FoTlchungen I
["Sobre EI con/lido de lal Facullader", en lnverligacioner kGnlianal I), Hamburgo,
1987.
Iii Acerca de la idea de Kant de una aceleraci6n hist6rica, c/r. VIII 386, 27-
33 (Ia aproximaci6n a la paz perpetua es una tarea "que, solucicnada poco a
poco, se acerca constantemente a su objetivo (debido a que el tiempo en el que
tienen lugar avances semejantes es cad a vel menor)").
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en el Parlamento, como se establece en .Ia siguiente proposicion:
"En la Constitucion de un Estado, organizada de tal suerte que-el
pueblo, por medio de sus represent antes (en el Parlamento) pueda
legftimamente oponerse al gobierno y a sus representantes (los mi-
nistros) -Constitucion que toma entonces el nombre de Consti-
tucion limitada+-, no hay, sin embargo, una oposicion activa (de
la reunion arbitraria del pueblo, para compeler al gobierno a cierta
accion y para realizar con"ella el mismo un acto del poder ejecu-
tivo), sino solamente una oposici6n negativa. Enotres palabras,
una negativa del pueblo (en el Parlarnento) permite, pues, no con-
sentir siempre a todas las demandas que el gobierno hace a nombre
del Estado ... " (VI 322, 4-12). Los diputados en el Parlarnento son
elegidos por los ciudadanos independientes y activos (§ 47 L); sus
leyes deben estar constituidas de tal manera que sean justas para
las exigencias legitimas de los ciudadanos dependientes e inactivos,
a saber, "el ser tratados por todos losdemas segun las leyes de la
libertad y la igualdad naturales, como partes pasivas del Estado ... ,
y... , que las leyes positivas que votan, cualquiera que sea su ob-
jeto, no sean jarnas contraries a la libertad natural y a esa igualdad
proporcional de todos en el pueblo que perrnite a cada uno tra-
bajar para elevarse de la condicion pasiva a la condicion act iva"
(VI 315, 13-22). El pueblo, como soberano, es al mismo tiempo
el propietario supremo del suelo segun el derecho real, y coman-
dante supremo de sus subditos segun el derecho personal.v'' En la
primera funcion, la legislacion tiene el derecho "de imponerse a los
propietarios particulares del suelo, es decir, de exigir el impuesto
territorial, personal, de entrada 0 circulacion, 0 la prestacion de
servicios (tal como la leva de las tropas para el servicio militar), de
tal manera, sin embargo, que el pueblo sea el que se imponga a sf '
mismo, porque esta es la unica manera de hacerlo legalmente, si la
ley es obra de los diputados de la nacion ... " (VI 325, 10-15). Al
soberano, como comandante, Ie corresponde el derecho de imponer
a los subditos contribuciones, "entre las cuales estan el pauperismo,
lQSasilos de beneficencia y la Iglesia, llamadas tambien fundaciones
caritativas 0 piadosas" (VI 326, 1-3). EI conferir cargos asalariados
y honorfficos, y el derecho penal, estan tambien sujetos a la regla-
mentacion legal a traves del coman dante (VI 328, 7 Y ss.). Para los

16 La misma diferenciaci6n se encuentra en' el capitulo correspondiente del
Contra.t rocial de Rousseau: "Du dornaine reel" (I, 9): "On concoit comment les
terres des part.iculiers r~unies et contigues deviennent le territoire public, et
comment Ie droit de souverainet e s'~tendant 'des sujets au terrain qu'ils occu-
pent devient a la fois reel et personnel. .. " La idea de un derecho apremiante
y personal es entonces independiente de la idea de Kant de una especie de
derecho personal cosificado en el ambito de la casa,
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empleados public os asalariados rige el principio de la salvaguarda
de las posesiones: para garantizar la mejor ejecucion posible de
los quehaceres impuestos, el empleado publico debe poder contar
con "medios de existencia para el resto de su vida" (VI 328, 31-
33). Las distinciones especiales unicamente pueden ser otorgadas
en razon de meritos logrados individualmente -la nobleza heredi-
taria constituye una anomalia here dada de tiempos pasados y debe
ser eliminada gradualmente: ningun pueblo estaria de acuerdo con
la introduccion de una clase intermedia entre el soberano y sus
subditos (VI 328-329; cfr. VIII 433-426). El gobernador del Es-
tado 0 la junta de gobierno, como menciona Kant con apoyo en la
nueva constituci6n de Francia (VI 316, 30), imp one al pueblo las
normas en forma de reglamentos 0 decretos, segun los cuales este
puede dedicarse a los negocios de acuerdo con las leyes del poder le-
gislativo y conservar, sin lesion, 10 ganado: la posesi6n de objetos,
derechos contractuales y derechos sobre inmuebles (VI 316, 24-34).

Mientras que el derecho penal y el derecho de gracia (cfT. VI 331-
337) radican en el soberano como comandante supremo -sobre esto
ahondaremos en seguida-, la magistratura corresponde al poder
del soberano y al del gobernador por separado: "El pueblo se juzga a
sf mismo a traves de sus conciudadanos que son libremente elegidos
y que son como sus representantes; pero solamente en cada acto.
particular para .el que han sido nombrados". Solamente de esta
manera puede evitarse una posible injusticia en el veredicto, en el
cual a cada quien debiera repartfrsele 10 suyo, segun el principio del
volenii non fit iniuria (VI 317, 20-36).

A la triada politica Ie corresponde la division del poder judi-
cial respecto de los poderes legislativo y ejecutivo -sin embargo,
Kant Ie adjudica el derecho penal, simultanearnente, al comandante
supremo y al soberano (VI 328, 13-14; 331, 4-7): una obvia con-
tradicci6n en la institucion de la jurisdiccion en el interior del Es-
tado. El rompimiento, que no puede ser rastreado aqui hist6rico-
geneticamente, puede ser comprendido sistematicamente a partir
de una duplicidad que yace en el fondo de la teorfa del derecho
kantiana. El derecho penal y el derecho de gracia se ocupan del
crimen en sf, del crimen publicum frente al tribunal de 10 criminal,
y no del crimen privatum frente a la jurisdicci6n civil. El crimen
publicum no se dirige contra el exterior de un ciudadano particu-
lar, sino contra el Estado en sf, e incapacita a aquel que 10 comete
para ser un ciudadano (VI 331, 2-11). El crimen publicum para-
digmatico es el asesinato y, consecuentemente, Kant se ocupa en el
paragrafo correspondiente casi unicamente de la pena de muerte.
EI propio cuerpo no pertenece a 10 mio y tuyo exterior del derecho
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privado, sino que constituye la base de cada propiedad y adqui-
sicion en general. De aquf se puede concluir: el poder judicial, en
tanto se mantenga separado, como tercera instancia, de los poderes
legislativo y ejecutivo, se refiere solo al dominio de 10 rnio y tuyo
exterior; el "suum cuique" mencionado en el texto (VI 317, 34), es
exclusivamente 10 suyo adquirido externamente 0, como se dice en
el amblto de competencia de la Facultad de jurisprudencia, la "pro-
piedad contingente" (Vil 22, 11). La jurisdiccion criminal que, en
contra de la teorfa de la division de, los poderes, esta en manos del
soberano, no puede apartarse del derecho privado y del "exeundum
est e statu naturali". arraigado en el, sino que se fundamenta, de una
manera complicada, en la "Introduccion a la teoria del derecho" .

El Estado determina y conserve legalmente las formas de la ad-
quisicion y la posesion de 10 mlo y tuyo exterior; de esta manera, se
convierten en dominio del Estado la posible propiedad por derecho
natural, los contratos (de enajenacion de propiedad, de servicios y
herencias, etc.) y la institucion de la finca, con sus relaciones rna-
ritales, de filiation y servidumbre. -En la esfera interrnedia entre
el comercio particular de los ciudadanos y los poderes del Estado,
estan establecidas organizaciones que surgen de los derechos y obli-
gaciones soberanos ya mencionados: la hacienda publica y la policfa
(VI 325, 18-32), la Iglesia y, por 10 tanto, las casas de exposit os y la
ayuda a los pobres (VI 325-328). -Una ultima institucion politica:
el bien politico supremo es la paz; para realizarla tienen los Esta-
dos que acatar la ley del "exeundum est e statu naiurali" y entrar
en una asociacion de Estados. Para por 10 menosacercarse a esta
idea, deben unirse los Estados en federaciones, en un Congreso de
Estados. Con la existencia de este, habrfa por 10 menos un derecho
internacional parcial de las naciones, "para decidir los conflictos in-
ternacionales a la manera civilisada, es decir, en forma de proceso,
y no de una manera barbara (como los salvajes), es decir, por medio
de la guerra" (VI 351, 6-8).

n, La Iglesia

La comunidad eclesiastica es una Institucion contigua a la comuni-
dad civil y Kant desarrolla muchas de sus determinaciones en una
construccion paralela a esta ultima. Al mismo tiempo, la Iglesia
es una institucion politica en el sentido de que el Estado tiene un
interes politico en su existencia y en su forma. El gobierno busca a
traves de las teorfas publicae, en atencion al bien eterno, descubrir y
dirigir "hasta el mas Intimo de los pensamientos y las' opiniones mas
secretas de los subditos" (VII 21,27-22, 1). La Iglesia y la religion
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son, entonces, para el Estado y el gobierno una cuesti6n politica.
Sin embargo, al misrrio tiempo es valido 10 siguiente: "Lo unico que
puede interesar al Estado en materia de religion, es aquello a 10
que deben atenerse los maest.ros de religi6n para formar ciudadanos
utiles, buenos soldados y, en general, subditos leales" (Vil 60, 21-'
23). Todo interes en la religi6n y en la teologfa como tales, incluso
en el bienestar del alma, le esta prohibido al Estado, segtin el prin-
cipio del derecho; "... que de ningun modo es asunto del gobierno
preocuparse por la felicidad futura de los subditos y enseiiarles el
camino hacia ella" (Vil 59, 32-35). EI Estado debe ocuparse del
derecho de sus ciudadanos y no de su bienestar econ6mico y moral.

Las siguientes reflexiones llevan a Kant a admitir Ia necesidad
practica de una comunidad etica que, en su desarrollo concreto, se
forma en la Iglesia: el hombre tiene una predisposici6n natural ha-
cia el bien, que se delata en el "factum de la razon; que nos presenta
el imperativo categ6rico como principio de juicio y de acci6n. Ahora
bien, existe junto a este factum un hecho de naturaleza muy dis-
tint a: los hombres tienen una propensi6n original al mal. Kant no
ve est a propensi6n como el efecto de nuestras inclinaciones naturales
innatas, pues si el mal fuese el resultado de inclinaciones naturales
superiores, entonces no podriamos ser responsables de nuestros ac-
tos -la carne se habria mostrado simplemente mas poderosa que
nuestro debil espfritu, que aspira a la moral. Kant reduce el mal,
a pesar de designarlo como innato (puesto que esta presente antes
de nuestro primer acto empirico), a un acto inteligible de nuestra
persona, que se evidencia en nosotros como permanentemente pre-
sente. En general, el hombre hace de la realizaci6n de los deseos
de su amor propio una condici6n para someterse a la ley moral,
en lugar de hacer de la ley la primer a condici6n, ineludible, de su
arnor propio -esta es una resohici6n a la que debe responder el
mismo. En la inversi6n de las jerarquias del amor propio y la ley
moral radica el absurdo del coraz6n, el mal radical de la naturaleza
humana. Esta es .la determinaci6n racional de aquello que en la
Biblia se describe como pecado original (VI 42). La ley moral de-
creta, entonces, la puesta en vigor de la buena disposici6n natural
en contra de la inclinaci6n al mal determinada por nosotros -de
aquf se desprende "la lucha del principio bueno con el malo por el
dominio sobre el hombre" (VI 57, 2-3). EI hijo de Dios es represen-
tado como el hombre que no sucumbe a las tentaciones y, esi, por
medio del ejemplo, muestra que aquello que la moralidad nos pide
es de hecho realizable.

Las reflexiones de Kant, que a partir de las ideas sefialadas nos
conducen al micleo racional de la teologia cristiana, no pueden ser
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expuestas aquf, al igual que los razonamientos que fundamentan la
introducci6n de la _comunidad etica. El resultado decisivo es que:
"EI dominio del principio.bueno, en cuanto los hombres contribuyen
a el, no es, pues, a 10 que nosotros entendemos, alcanzable de otro
modo que por la erecci6n y extension de una sociedad segun leyes de
virtud y por causa de ellas; una sociedad que se convierte, mediante'
la raz6n, en tarea y deber para todo el genero humano" (VI 94, 14-
19).

Un segundo elemento de laargumentaci6n (no expHcitamente
diferenciado del primero) - se enlaza con la teologfa moral de la
Oritica .de La razon prdctica (1788). Segun la teorfa desarrolladaen
est a segunda critica, el imperativo categ6rico dispone que nuestras
maximas deban tener la forma de posibles leyes universales: el impe-
rativo determina el objeto yes el m6vil de la voluntad, quedandose,
sin embargo, en una fijaci6n meramente formal de la voluntad. Hace
abstracci6n del hecho de que cada voluntad finita se refiere a un
objeto de la inclinaci6n y de la necesidad; este objeto, la materia de
la voluntad moral determinada y, ala vez, de la voluntad natural,
es tornado en su totalidad incondicionada, el bien supremo, el me-
jor mundo con una felicidad proporcional a la moralidad. Nosotros
debemos llevar a la realidad este bien supremo y, al mismo tiempo,
su realizaci6n se escapa de la disposici6n de una mera buena in-
tenci6n. En este punta deduce Kant la realidad practica objetiva
del bien supremo a traves del recurso a un creador sobrenaiural de
la naturaleza, que debe ser considerado, al mismo tiempo, como
legislador moral. A esta idea, y no a las antes mencionadas, se re-
fiere la representaci6n de que la humanidad esta determinada a la
promoci6n del bien supremo eomo bien comunitario: "Pero, puesto
que el supremo bien moral no se produce por el solo esfuerzo de la
persona particular en orden a su propia perfecci6n moral, sino que _
exige una union de las personas en un todo en orden al mismo fin,
en orden a un sistema de hombres bien intencionados, solamente en
el cual, y por su unidad, puede realizarse el bien moral supremo, y
por otra parte la idea de ese todo, como republica universal segun
leyes de virtud, es una idea completamente distinta de todas I¥
leyes morales (que conciernen a aquello de 10 que sabemos que esta
en nuestro poder), a saber: actuar en orden a un todo del que no
podemos saber si esta como tal tambien en nuestro poder; asi pues,
este deber difiere de todos los otros por la indole y el principio.- Se
sospechara ya de antemano que este deber necesitara del supuesto
de otra idea, a saber: la de uri-ser moral superior mediante cuya
organisacion universal las fuerzas de los particulares, por SI insuf'i-
cientes, se unan en orden a un efecto cormm" (VI 97,21-98, 12). De
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est a manera, por medio de dos ideas totalmente diferentes se deduce
la necesidad de una comunidad etica bajo el dominio de Dios.17 En
la segunda variante puede prescindirse de la idea particular de la
teologfa del hijo de Dios; la comunidad etica se represents como el
pueblo de Dios, cuya "Constituci6n" son las leyes morales.

"La idea elevada, nunca plenamente alcanzable, de una comu-
nidad etica, se' empequefiece mucho en manos humanas ... l,C6mo
puede esperarse que de un leno tan torcido se produzca algo com-
pletamente derecho?" (VI 100, 22-28) En la Iglesia visible, las
leyes inalterables de la Constituci6n se complement an por medio
de determinados estatutos, que son moralmente indiferentes, pero
que corresponden inevitablemente a Ia vida de la Iglesia. Si bien en
principio es valido para toda organisacion eclesiastica que todos sus
miembros sean libres e iguales entre sf, asf como debe ser conside-
rada libre la relaci6n de la Iglesia con el Estado (cfr. VI 101-102),
bajo el dominio de los estatutos no podra ser evitada una cierta
jerarqufa, La Iglesia visible, como instituci6n humana para la pro-
moci6n de las buenas intenciones en la batalla contra el mal y para
la, realizaci6n del bien supremo, como 10 es la uni6n proporcional
de moralidad y felicidad, reiine consecuentemente dos componen-
tes en sf misma: la fe racional, que se refiere exclusivamente a la
legislaci6n moral reconocible a priori, y la fe en la Iglesia, que con-
tiene en las instituciones humanas estatutos y ritos ineludibles. El
origen de la raz6n, que representa al mismo tiempo el objeto y el
fin hist6ricos de la instituci6n, radica en la moral; por el contrario,
hist6ricamente la Iglesia se origina, como 10 demuestra el [udafsmo,
unicamente con estatutos y leyes externos. La observancia de 10
externo es necesaria para la "introducci6n" de la comunidad etica,
asf como en la historia politica el poder constituye el origen del de-
recho. EI enfasis de la teoria eclesiastica kantiana esta puesto en la
tesis de que la fe estatutaria en la Iglesia debe ser reducida y final-
mente eliminada del todo, conforme los hombres vayan alcanzando
la madurez. Lo que tenia una funci6n provisional y necesaria en la
primera fase de la educaci6n moral de la humanidad se convierte,
conforme progresa la conciencia, en una atadura. La administraci6n
humana, el clero, desarrolla una dinamica pro pia e intenta sustituir
la moralidad por observancias arbitrarias, como la asistencia cons-
tante a la iglesia, y determinadas formulas de oraci6n y de enviar,
como los tibetanos, sus deseos "a traves de la rueda de la oraci6n
ante la autoridad divina" (VI 103, 10). De esta manera, se repite

17 No conozco ninguna interpretaci6n de la filosoffa de la religi6n de Kant que
distinga las diversas fundamentaciones de Ia Iglesia. Informa detalladamente
J .-L. Bruch, La. philolophie religieu.e de Kant, Pads, 1968.
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en la Iglesia misma, en cierta medida, la batalla del principio bueno
de la legislaci6n moral contra el principio malo: de este lado la fe .
racional pura con los principios de la moralidad, y de aquel, la fe
en la Iglesia con los estatutos que tratan de colocarse en el lugar
de la moralidad. La teoria institucional generalizada indica que 10
que bajo ciertas condiciones hist6ricas fue necesario, se transforma,
despues de que ha perdido su funci6n, en una fuerza contraria que
se opone al fin original.

m. La Uni'IJersidad

Kant no era ciudadano de la ciudad de Konigsberg (contrariamente
a su sirviente Lampe), sino ciudadano de la Universidad Albertus.
No deposit6 su testamento del 27 de febrero de 1798 ante el tribunal
de la ciudad, sino ante el senado acadernico de la Universidad. A
esta, su polis, le dedic6 en la vejez una teorfa de "la autoafirmaci6n
de la Universidad", escrita contra las presiones del regimen oscuran-
tista desp6tico de Federico Guillermo II: el "kingdom of darkness"
amenazaba con devorar a la Instituci6n de la Ilustracion, la Uni-
versidad, y Kant intent6 erigirle un paladi6n. lComo se llega a la
instituci6n de la Universidad y bajo que puntos de vista se desarro-
llan el cambio y la conservaci6n de su organizaci6n? EI conflicto
de las Facultades, que anuncia el titulo de la obra de 1798, es le-
gitimado te6ricamente en la "Introducci6n": Kant intenta mostrar
como el conflicto entre las Facultades superiores (Teologfa, Juris-
prudencia, Medicina) y la Facultad inferior (Filosoffa) esta. basado
en los principios racionales 0 la "idea racional" de la Universidad
(vn 21, 6; cfr. xxm 430, 21-22: "Idea de una Universidad"). La
idea racional, en el sentido kantiano, garantiza que la teorfa en ella
basada no se transforme ni en una simple utopia y una organizaci6n
ficticia de eruditos [GelehrtenJ, ni copie a la universidad hist6rica,
sino que funde una instltucion conforme a determinados principios
racionales y necesidades reales, en la que se reconozcan las univer-
sidades existentes no del todo abandonadas por la raz6n, y a la
que. puedan y deban ser adaptadas. Esto mismo era valido para las
instituciones del Estado y de la Iglesia basadas en ideas racionales.

Asi como la fundaci6n de Estados esta basada en el interes vital
de los hombres, por no permanecer en estado natural (VI 311), asf
tambien conforman la base de la Universidad determinados intereses
de los ciudadanos. Estos intereses son de tres tipos, de acuerdo a
la trfada que ya conocemos de alma, cuerpo y bienes materiales.
Cada hombre se preocupa por el bienestar de su alma, su salud y
la conservaci6n de la "propiedad contingents" (VII 22, 11). Los
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intereses asi estructurados conforman la base de un calculo politico
del gobierno: por medio de las teorias publicae y en atenci6n al
bienestar del alma "el gobierno puede tener la mayor influencia
hasta sobre el mas Intimo de sus pensamientos y las opiniones mas
secretas de los subditos, para descubrir los primeros y dirigir a
los ultimos" j por medio de la administraci6n de la salud puede
"asegurarse la existencia de un pueblo fuerte y numeroso que pueda
servir a sus intenciones", y a traves de la garantfa de los bienes
legales respecto de terceras personas puede mantener la conducta
exterior de los ciudadanos "bajo el freno de las leyes del Estado"
(VII 21, 27-:-22, 5). Para tal fin sirven las Facultades de Teologla,
Medicina y Jurisprudencia. Ellas fundan en obras, como dice Kant,
la teoria a ellas encomendada por el Estado: en el caso de la teologia,
en la Biblia; el jurisconsulto se apoya en el derecho civii, y el medico
se rige por el reglamento medico (VII 22-23).

No asf la Facultad inferior, la de Filosofia, contrapuesta a las
tres Facultades superiores. Esta no esta orientada hacia ningun in-
teres particular de los ciudadanos, no este ligada a ninguna obra
can6nica y no esta sometida a autoridad gubernamental alguna,
sino que obedece unicamente a la razon en su (interesada) desinte-
resada busqueda de la verdad. "Es absolutamente necesario que en
la Universidad la instituci6n cientffica publica posea otra Facultad
que, independientemente de las ordenes del gobierno en 10 que se
refiere a sus doctrines, tenga la libertad, si no de dar 6rdenes, al
men os de juzgar a todas las que se interesan por la ciencia, es decir,
por la verdad, y en que la raz6n tenga el derecho de hablar con
franquesa; porque sin esta libertad la verdad no podrfa manifes-
tarse (10 que va en perjuicio del gobierno mismo), pues la raz6n es
libre por su naturaleza y no acepta ordenes que le impongan tomar
por cierta tal 0 cual cosa [ningun crede, sino simplernente un credo
libre)" (VII 19, 21-20, 6).

Con esto se introduce, en la instituci6n universitaria un contraste
en principio irrevocable: las Facultades superiores ejercen las disci-
plinas que responden a intereses y que estan dogmaticamente ata-
das, para formar empleados publicos que se ocupen del bienestar
corporal y espiritual y de la integridad de los bienes de los ciudada-
nos; la Facultad inferior ejerce la critica al cuerpo de profesores en
tanto que utiliza la verdad de la raz6n y de la experiencia contra los
dogmas. EI gobierno, parad6jicamente, tarnbien esta interesado en
que exist a la busqueda desinteresada de la verdad, al igual que un
Estado libre de prejuicios se interesa por una economia no dirigida
por el, sino dirigida segun principios liberales, "Laissez [aire, loisse»
aller": esta serfa la respuesta "que tendrfa que dar la Facultad de
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filosoffa, si el gobierno le pidiera informes sobre las doctrinas que
tendrfa que prescribir en general a los letrados: unicamente no po-
ner trabas al progreso de las luces y de las ciencias" (Vil 20, 13-16).
Por 10 tanto, Kant no vincula el conocimiento libre, institucionali-
zado por el gobierno, a temas que prometen una utili dad inmediata
(como la economia, la ciencia agricola, la mineria}, sino que deja to-
talmente abierta la cuesti6n relativa 'a los objetos de la investigaci6n
racional e hist6rico-filos6fica. Unicamente postula que el gobierno
gar ant ice la libertad de investigaci6n y catedra en la Universidad:

! unicamente por medio de una busqueda alerta de la verdad y del
conocimiento, libre de toda tutela gubernamental y puesta en mar-
·cha mediante la filosoffa, puede realizarse verdaderamente el interes
gubernamental -que no tiende a la verdad, sino a la utilidad.

Segiin la "idea racional" kantiana, la Universidad constituye una
comunidad culta dentro de la comunidad civil y copia la estructura
politica de la republica, de cuyo sistema forma parte. AI mismo
tiempo, presenta mimeticarnente dos fases del desarrollo moderno.
Por un lado, el orden de preeedencia de art"iba y abajo es la imitaci6n
y la recepci6n sistematica de la or.ganizaci6n tradicional de jerarqufa
y clases que se basa en la inalterable estructura espacial de cielo y
tierra. La Universidad imita, con su jerarqufa de Facultades, la re-
laci6n 'de regente y "sub" -dito, de amo y esclavo. Esta. orgimizaci6n
de clases es contrarrestada por el segundo concepto subjetivo, ba-
sado en el propio cuerpo, el eoncepto de derecha-izquierda,_ el eual
fue puesto en circulaci6n dentro del orden politico con la Revoluci6n
Francesa. Este concepto de derecha-izquierda se vuelve intercam-
biable con el esquema del tiempo, con su aspeeto dual de pasado y
futuro: se enfrentan partldos de derecha en el poder y partidos de
oposici6n de izquierda (Vil 35, 1-7); la derecha conservadora vela
por la conservaci6n del grupo de profesores, la izquierda progresista
vela por el "progreso de las luces y de las ciencias" (VII 20, 15-16).
Aquf se enseiian y difunden los dogmas sancionados por el gobierno,
alla se revisan, se corrigen y se amplfan los presuntos conocimien-
tos, sin dogmatismo y segun los principios de "igualdad y libertad"
(VIl 23, 18); de este lado, el gobierno con la salvaguarda de la tra-
dicion, del otro lado, el liberalismo orientado hacia el futuro en la
biisqueda de la verdad.

De esta.manera incorpora la Universidad el motivo del antiguo
orden espacial estatico y del nuevo esquema temporal, y los refleja
en la dialectics de la conservaci6n y la innovaci6n.

Si se abandona el plano de la 1nterpretaci6n dirigida a la ob-
jetividad y se prescinde de la adhesi6n kantiana al orden de las
cuatro Facultades, se puede rescatar de la teorfa deIa Universidad



LA INSTITUCI6N POLfTICA EN KANT 125
un programa cientifico-metodol6gico: el conocimiento cientffico, en
general, opera entre los polos de la conservaci6n de la ensefianza,
que esta. marcada de modo consensual como estado actual de la
investigaci6n y se publica en los libros de texto, y la investigaci6n
renovada de la naturaleza de las cosas, en la cual los dogmas se
muestran falsos, redundantes 0 demasiado poco complejos. La inno-
vaci6n, que engendra el progreso del conocimiento y de las ciencias,
puede, entonces, por su lado, enriquecer 0 sustituir la estabilidad
de los dogmas a traves de la arbitrariedad reglamentada del con-
senso. Los papeles que Kant atribuye casi siempre por separado a
las dos clases de personas cultas de las Facultades superiores y de
la Facultad inferior, muestran el doble papel que ha de jugar cada
cientifico.

Kant distingue entre un conflicto ilegal y uno legal de las Fa-
cultades superiores con la inferior (VII,29-35). En la situaci6n del
conflicto ilegal, el lector reconoce sin dificultades la situaci6n que
motiv6 a Kant a elaborar su teorfa de la Universidad; esta caracte-
rizada por la intervenci6n del gobierno en el conflic'to intrauniver-
sitario.18

El contraste entre un conflicto legal y uno ilegal nos recuerda,
al mismo tiempo, una representaci6n kantiana mas antigua, que tal
vez exhiba el modelo de las dos formas de conflicto: as! como la
comunidad culta es concebida antagonicamente, as! concibe Kant,
ya en los afios cincuenta, la materia como conflicto de dos fuerzas
contrastantes. El desarrollo del cosmos conforme a leyes, se efectua
sobre la base de fuerzas contrapuestas: una ilegalidad solo puede
tener lugar si Dios no se da por satisfecho con el papel de inau-
gurador de los sucesos mundiales.jsino que interviene y cree que
debe hacer correcciones por medio de milagros. Segun el mismo es-
quema, el conflicto ilegal es concebido como una disputa, en la que
la 'Universidad no es abandonada a sus propias fuerzas, sino que se
ve apartada de su cauce normal por la intervenci6n del gobierno.

La institucion polltica de la Universidad solo puede cumplir apo-
liticamente con su tarea -este es el pensamiento kantiano de la
"autoafirmacion de la Universidad".

IV. La libertad de publicaci6n

Iniciamos nuestras exposiciones con la idea de Kant de que se puede
"mirar la Oritica de la raz6n pura como el verdadero tribunal para
todas las controversias de esta facultad"; ella estarfa puesta para

18 Para el texto y la interpretaci6n de El conllicto de lal Facu/tadel. clr. la publi-
caci6n mencionada en la nota 14. '
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"determinar y juzgar los derechos de la raz6n en general, segun los
principios de su instituci6n primera". La contraparte emplrica de
este tribunal es "el tribunal del juicio publico" .19 " ... dado que
el hombre podrfa equivocarse plenamente en sus juicios particula-
res y vivir el suefio de lei total comprensi6n, la naturaleza puso al
publico como el legftimo juez de nuestros pensamientos; la raz6n
humana general debe dictar la sentencia cuando un individuo haga
uso particular de la raz6n ... , ya que no se puede integrar la verdad
de otra manera mas que un hombre juzgue al respecto, comunique
este su juicio a otros hombres, para 10 cual la prensa rotativa Ie
ofrece una c6moda posibilidad, ya que por este medio se ilustra al
publico", reza el texto de una nota de las lecciones kantianas sobre
antropologia. 20 (U~a reflexi6n ilustrativa: antes del inicio de la
Edad Moderna podria lograrse el consenso para la confirmaci6n de
la certeza subjetiva de la verdad a traves de la apelaci6n a las auto-
ridades; citar a Arist6teles puede servir como comprobaci6n de que
una determinada doctrina no se basa en una idiosincrasia. Para el
autor moderno, convencido del progreso del conocimiento, la autori-
dad de una epoca anterior no puede cubrir la necesidad de consenso;
el tiene que salir al encuentro del juicio de autores contemporaneos,

.10 cual s610 puede lograrse por medio de una prensa rotativa libre.
(En cuanto la fe en el progreso decrece, surge una historizaci6n y
relativisacion de todas las instancias de comprobaci6n.) - Y: el
producto de la busqueda de conocimiento tiene que acreditarse en

19 Esta formulaci6n, que po drfa sin duda provenir de Kant, la utiliza Jo-
hann Heinrich Campe en una carta del 10 de septiembre de 1791 al duque de
Braunschweig; citado segun P. Weber, Die berlinilChe Monatllchri/t all Organ du
Aulklirung [La Berlinische Monatsschrift como 6rgano de la Ilu"raci6n], en Berlini-
seh« Monat"chrilt (1789-1796) •.. Selecci6n, Leipzig, 1986, 436.- Este tribunal no
debe ser confundido con la "opini6n publica" 0 la "opini6n popular" (VI 224,
31-32 Y 235, 2), que apoya, por ejemplo, las instituciones feudales ilegales.-
Una colecci6n de los puntos pertinentes al tema "publicidad" se encuentra
en J. Habermas, Strukturwandel der O/lentlichkeit. Unte"uchungen zu einer Kategorie
der biirgerlichen Gelleircha/t [Tranl/ormaci6n ertructural de la publici dad. InlJelligacione,
acerca de una categor(a de la ,ociedad cilJil), Neuwied, 1962, 118-132. "
20 Immanuel Kantr Men,chenkunde oder philo,ophi,che A nthropologie [Tratado del hombre
o antropolog(a /ilo.6/ica de Emanuel Kant], editado por F. C. Starke (= J. A. Bergk),
reimpresi6n de la primera edici6n de 1838, Hildesheim y Nueva York, 1966,
34-35. La Anthropologie-Leningrad [Antropolog(a-Leningrado), sin fecha (hasta ahora
inedita), en lugar de la cita sin sentido "air daj1 ein MeJl.lch dariiber urtheilt, die.er
.ein Urtheilt .•• " ["ma. que un hombre juzgue al respecio, {comuniqueJ est« ,u juicio .•. "),
dice: "al, bi, ein Menuh der iiber e/wa. urtheilt, dieie, rein Urtheil ... " [",ino ha,ta que
un hombre que juzga .obre algo, {comuniqueJ tlte .u juicio •.. ") (p. 21). -Acerca de
la raz6n human a universal, el koinos nou" clr. XXIV 93, 13-26; 39i, 1-6; 721,
35-38; 874-875; II 334, 11-24; 342, 16-26; XV 632-633 (Reflexiones 1448a);
XX 179,1.
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el mercado libre; David Hume es acaso el primer filosofo que debe
su manutencion a la prensa libre y al comercio del genio; con ella se
vuelve obligatoria tambien para el investigador acadernico la acredi-
tacion ante el juicio de cualquier lector culto, que solo es alcanzable
por medio del mercado. -En Kant no se descubre ninguna re-
flexion en este sentido.) La institucion de este tribunal empfrico se
basa en un derecho: "No se debe, entonces, poner ningun obstaculo
a la publicacion de los juicios, es decir, a la exposicion de los puntos
de vista. Este es el derecho universal de cada hombre y la unica via
segura de llegar a la verdad" (XXIV 93, 13-16).

David Hume habla de la libertad de prensa como un "common
right of mankind", y la idea de Kant acerca del derecho de pu-
blicacion parece estar basada, de manera similar, en una idea de
humanidad. En la Antropolog{a desde el punta de vista pragmatico
de 1798 dice, bajo el titulo de "EI caracter de la especie": "El hom-
bre esta determinado por su razon a estar en sociedad con hombres,
y a cultivarse en ella mediante el arte y la ciencia, a civilizarse y
moralizarse, a no abandonarse pasivamente, por grande que pueda
ser su inclinacion animal, a las incitaciones de la comodidad y de
la vida regalada, que el llama dicha suprema, sino mas bien a ha-
cerse, en la lucha con los obstaculos que dependen de la crudeza de
su naturaleza, digno de la humanidad" (VII 324, 35-325, 4). Sin
conocimiento cientifico no son posibles la cultura, la civiIizaci6n 0

la moral; cuando el control de las propias convicciones, ejercido por
los juicios de otros, es parte del conocimiento, entonces la libertad
de publicaci6n, que es la unica que hace posible este control, es un
elemento indispensable para el progreso del destino de la humani-
dad. En vista de que el Estado mismo esta sujeto a este destino,
no esta facultado para evitar la libertad de publicacion.21

La libertad de publicaci6n es el medio a traves del cuallas insti-
tuciones del Estado, la Iglesia y la Universidad se liberan paulati-
namente del yugo del poder, de la simple obediencia externa a las
leyes y de la escolastlca, y se acercan a su idea racional.

21 No me parece posible considerar que el derecho de publicaci6n de Kant
esta bas ado en un "deber individual de utilizar el juicio de los demas como
un criterio externo de la verdad", como supone N. Hinske ("Pluralismus und
Publikationsfreiheit im Denken Kants" ["Plurali.mo IIlibertad de publieaei6n en eI
pen.arniento de Kant")), en Meinung'freiheit-Grundgedanken und Ge.ehieAte in Europa
und USA [Libert ad de opini6n-ldea. fundarnentale. e hittoria en Europa II EUA], editado
por J. Schwartlinder y D. ·Willoweit, Kehl y Strassburg, 1987, 31-49 (46).
Ninguno de los pasajes empleados por Hinske (loe. cit., 47) dice que exist a un
deber de tal naturaleza.
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1. La publicaci6n de ensayos de filosofia del derecho es un correctivo
esencial del derecho positivo, el cual requiere de ilustraci6n para li-
berarse de los residuosdel poder original. "As! pues, la libertad de
la pluma -dentro de los limites del respeto y el amor a la Consti-'
tuci6n en la cual se vive, mantenida por el pensamiento liberal de

- los subditos, que ademas ella misma inspira (y con ella se autolimi-
tan tambien las plumas entre st, para no perder su libertad)- es el
unico paladi6n de los dereehos del pueblo." (VIII 304, 15-20)22 La
eatarsis del derecho se hace efectiva a traves de las publicaciones
cultas acerca de los principios que sirven de base al Estado y sus
instituciones y cuya legitimaci6n radica en su puesta en vigor (en
lugar de en acuerdos anteriores).

Kant no s610 le niega al Estado el derecho de impedir la libertad
de publicaci6n, sino que ve realizado, en su autorizaci6n, el bene-
ficio propio del Estado: un gobierno que comprende su legftimo
interes encuentra "en la libertad de la Facultad de filosofia y en
la ilustraci6n que de esta recibe, mas facilmente que en su propia
autoridad absoluta, los medios para alcanzar sus fines" (VII 35, 25-
27). Y, en tercer lugar, las propias medidas tom ad as por el gobierno
estan bajo el criterio y el mandato de la publicidad. En laobra Para
Lapaz perpetua, de 1795, en el ensayo "Acerca de la unanimidad de
la polftica con la moral segun los conceptos trascendentales del de-
recho publico" [Vlf] 381, 3-4) se desarrolla Ia siguiente "F6rmula
trascendental del derecho publico" (VllI 381, 22): "Todos aquellos
actos referentes al derecho de otros hombres, cuyas maximas no
sean compatibles con la publicidad, son injustos" (VITI 381, 24-25).
Y,en una variante positiva: "Todas aquellas maximas que requie-
ran de la publicidad (para no errar su objetivo), concuerdan con el
derecho y la politica unidos" (VIII 386, 12-13). La transparencia
de la politica vela por su legalidad.

2. Uno de los concept os recto res de la filosofia de la religion de
Kant es el de la comunicabilidad publica. Quiero, por 10 pronto,
mostrar brevernente en que contexto se transforrna este concepto
en un termino tecnico en Kant y, acto seguido, exponer su funci6n
en el campo de la fe en la Iglesia y la fe racional.

En una carta del primero de julio de 1794 dirigida a Jacob Sie-
gismund Beck, escribe Kant: "Sin embargo, nosotros s610 podemos
comprender y comunicar a otros aquello que podemos hacer no-
sotros mismos ... " (XI 496). Este "hacer" es, en el conocimiento,
esencialmente la integraci6n. "No podemos ver la integraci6n como

22 ct-. Relle~ioru.s 7771 (XIX 511, 21-28).
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algo dado, sino que debemos llevarla a cabo nosotros mismos: te-
nemos que integrar, si hemos de representarnos algo integrado (in-
cluso el espacio y el tiempo). Con base en esta integraci6n podemos
entonces comunicarnos entre nosotros." (XI 496) No se puede com-
prender una cosa como una percepci6n simplemente dada, como,
por ejemplo, una sensaci6n; es s610 la construcci6n de un conoci-
miento a partir de un material dado la que puede ser expresada
en forma de reglas y reproducida por aquellos a los que les comu-
nicamos esa construcci6n. Un comunicado, entonces, en el sentido
enfatico del termino, s610 es posible si el propio sujeto receptivo es
capaz de llevar a cabo el acto de conocimiento que Ie fue comuni-
cado.23

La idea de la comunicabilidad es, para recordarlo aquf rapidamen-
te, constitutiva para 18;teorfa kantiana de 10bello; 10bello es objeto
de un juicio de gusto, y del gusto estetico se dice que se podrfa "de-
finir como la capacidad de juicio de aquello que hace universalmente
comunicable nuestro sentimiento respecto de una determinada re-
presentaci6n, sin la mediaci6n de un concepto" (VI 295, 27-29).
Cuanta energia posee para Kant el concepto de la comunicabilidad
10 muestra el final de la Critica de La facultad de juzgar estetica,
en el que el arte griego se present a como "arte de la comunicaci6n
recfproca de ideas" (V 355-356).

La Iglesia tiene su origen hist6rico en una supuesta revelaci6n
dada a la humanidad, y en ceremonias exteriores; su origen racional
y su finalidad hist6rica radican, por el contrario, en la fe moral pura,
que se refiere a Dios como apoyo en el combate contra el mal y como
ayuda para la realizaci6n del bien supremo. El origen hist6rico de la
Iglesia, en el esquema dispuesto por Kant, es 10meramente privado,
aquello que divide a la humanidad; en cambio, en la fe racional
radica aquello que es capaz de una comunicaci6n publica universal
(en el sentido enfatico de la palabra). Es esta fe la que nos conduce
a la fundaci6n de un reino .noral, "10 cual afirma el triunfo sobre
el. mal y asegura al mundo, bajo el dominio del principio bueno,
una paz eterna" (VI 124, 3-5). La supuesta revelaci6n dada a los
hombres debe, para poder calificar para la moralidad universal,
estar constituida de tal modo "que los hombres, por el mero uso
de su raz6n, hubieran podido y debido llegar por SI mismos a ella"
(VI 155, 31-33) -s610 con esto esta asegurada la comunicabilidad
de la fe. "De acuerdo con esto es injusto prohibir en el Estado
que los hombres escriban libros, y deban juzgar algo, por ejemplo

23 efr. tambien el final de la Deducci6n Trascendental de la errtica de 10. razon
para de 1787 (B 168) Y V 384, 4-6 (" ... pues 8610 se puede comprender cabal-
mente tanto como puede 'hacer y crear uno mismo a voluntad").
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sobre cuestiones religiosas ... " , diceconsecuentemente en la Hamada "-
Logica menesa fechada alrededor de 1780 (XXIV 874, 35-37).

3. La Universidad vive, como 10 demuestra Kant en la Introducci6n
de EI conflicto de las Facultades, de la libre expresi6n publica de
Ia opini6n de los eruditos no en forma de "platicas interdisciplina-
rias" , sino a traves de publicaclones que se dirigen a los eruditos en
general.

Con esto llegamos al final "de la cuadratura de las "instituciones"
kantianas. Las organizaciones artificiales del Estado, la Iglesia y la
Unlversidad estan basadas en ideas racionales, modelos baslcos re-
conocibles a priori conforme a los cuales los rituales hist6ricos que
tienen un poder ilegal, meramente exteriores pero declarados esen-
ciales, y las estructuras hist6ricas deforrnadas por un dogmatismo
impuesto, pueden ser corregidos. EI fermento de la aproximaci6n
a la idea es la libertad de la pluma (culta), a cuya prohibici6n no
puede estar autorizado Estado alguno. La libertad de publicaci6n
garantiza la legalizaci6n paulatina de las relaciones de poder del Es-
tado; la comunicabilidad publica es criterio de la raz6n en asuntos
de fe, y la Universidad unicamente puede cumplir su idea a traves
de le publicaci6n de la opini6n y la crftica cultas, libres de toda
censura por parte del Estado.
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