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El examen de la formulaci6n del principio de publici dad en Kant
requiere una lectura atenta que excede con mucho las conocidas
paginas de su escrito de t795 sobre la Paz perpetua, en las que se
encuentra enunciado. En realidad, hay que remontarse a la Cr{tica
de la raz6n pura (la 1a. edici6n, como es sabido, aparece en 1781)
para encontrar los supuestos teoricos sobre los que se va a edifi-
car tal principio, y para esto tambien es preciso recorrer los escri-
tos "menores" de los afios 1784 -Idea de una historia uni1Jersal en
sentido cosmopolita y tQue es Ilustraci6n?-, 1786 -Que significa
orientarse en el pensamiento y Comienzo presunto de la historia hu-
mana-, 1796 -Sobre el refran: Esto puede ser 1Jerdaden teorta, pero
no en la practica-, 1796 -El anuncio de la conclusi6n inminente
de un tratado de paz perpetua en filosoj{a-, 1797 -Sobre un preten-
dido derecho de mentir por humanidad-, ademas de la Cr{tica de
la raz6n practica (1788) y sus obras La religi6n dentro de los l{mites
de la nue1Ja raz6n (1793), la primera parte ,de Iii.Metaj{sica de las
costumbres (La doctrina del derecho, 1796), y El conflicto de las fa-
cultades (1798). La enumeracion es, desde luego, tediosa, pero, en
mi opini6n, inexcusable, porque pone en guardia frente a lecturas
apresuradas de 10 que, desde luego, es el texto kantiano mas cono-
cido sobre el particular, pero no el iinico y, sobre todo, no ajeno al
sistema de Kant, si se permite "la expresi6n.

Los supuestos basic os que, en mi opinion, deben ser tenidos en
cuenta, son los siguientes:

En primer lugar, como sefiala wsu,' la conocida definici6n del
hombre como ser "razonable y fin ito" ,2 es decir, a la vez sujeto, de-

1 C/r. Weil, E., "Kant et Ie probleme de la politique" en L4 Philo,ophie politigue
de'Kant, Institut International de Philosophie Politique, Annales de philosophie
polifique, 4, Pads, PUF, 1962, pp. 4 Y ss,
2 Kritik der Prakti,che Vernun/t, §7, Grundge,etz der rein en prakti,chen Vernun/t; An-

merkung A57, pp. 142-143 de la ed. de Werke, IV.
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terminado por sus instintos y necesidades como si de un mecanismo
se tratase, como uno mas de los animales sometido a la naturaleza
y, a la vez, "capaz de pensar 10 que por su constituci6n y la de su
conocimiento es incapaz de conocer" .3 Por eso puede escribir: "con
una 'madera tan retorcida como es el hombre no se puede conse-
guir nada completamente derecho,,4 (aunque por otra parte, como
veremos, de gracias a la naturaleza por la ungesselige Geselligkeit
humana}, de forma tal que, en realidad, la historia de la libertad
comiensa con el mal en cuanto es obra del hombre, mientras que
la de la naturaleza con el bien, como obra que es de Dios.5 Preci-
samente porque es librey abusa de su libertad, el hombre, es "un
animal que, cuando vive entre sus congeneres, necesiia de un senor
[.. ,.] que le quebrante su pro pia voluntad y Ie obligue a obedecer
una voluntad valedera para todos, para que cada cual sea libre". 6

El problema es c6mo encontrar ese jefe, y c6mo conciliar con eso
la libertad. La respuesta de Kant, como apunta Gonzalez Vicen,7

3 Como es sabido, el nucleo de 180es(>ecificidad de 180raz6n pract ica puede ser
formulado precisamente asl, afirmando que 180necesidad de obrar excede siem-
pre en el hombre a su posibilidad de conocer. Justo con respecto a 180distinci6n
entre conocer y pensar sobre 180que llama 180atenci6n Weil, advierte Kant en
el prologo de 180segunda edicion de 180Kritik der Reinen Vernun/t (B XXVI y nota
k), "todo posible conocimiento especulativo de :80raz6n se halla limitado a los
simples objetos de 180ezperienciG. No obstante, hay que dejar siempre a salvo
[... ) que, aunque no podemos conocer esos objetos como cosas en sf mismas,
sf ha de sernos posible, 801menos, pen.Grlo.". Y afiade en 180nota k: "el cono-
cimienia de un objeto implica el poder demostrar su posibilidad [ J Puedo,
en cambio, pen'Gr 10 que quiera, siempre que, no me contradiga [ J aunque
no pueda responder de si, en el conjunto de todas las poaihilidedes, le corres-
ponde 0 no un objeto. Para conferir validez objetiva (posibilidad real, pues 180
anterior era simplemente 16gica) a este concepto, se requiere algo mas. Ahora
bien, este algo mas no tenemos por que buscarlo precisamente en las fuentes
del conocimiento te6rico. Puede hallarse igualmente en las fuentes del cono-
cimiento practico" (cit amos 180tzad.. de P. Ribas en Alfaguara, Madrid, 1978"
p.25). Vease, con mas detalle, el epfgrafe 22 ("180categorfa no tiene otro uso
para el conocimiento de las cosas que su aplicaci6n a objetos de experiencia")
de 180secci6ti segunda (Deducci6n de los concept os puros del entendimiento)
del capitulo II del Libro primero (AnaUtica de los conceptos) de 180analftica
trascendentaI. Sobre 180limitaci6n del conocimiento de los propios motivos,

, vease MelGphg,ik der Sitten, Tugendstheorie, Einl. VIII, 1.
• Idee zu einer Ililgemeinen Ge.cMchle in weltbtirgerlicher Ab.ichl, 60. princ. (bay

trad. cast. de E. Imaz, FOE, Mexico, 1978; la cita en la p. 51), Werke, VI,
p-.41.
6 MutmGjJlicher An/Gng der Men.ehengelchichte (hay trad. cast. en el libro men-

cion ado en la nota anterior; 180referencia, en las pp. 78-79), Werke, VI, p. 93.
6 Idee, 60. princ. (cita en 180p, 50), Werke, VI, p. 40.
1 De KGnt G MGrz. E,tudio, de hiltoriG de IG, ideG', F. Torres, Valencia, 1984,

pp.83-85. '
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sera la noci6n formal del Estado como condici6n posible del dere-
cho, el Estado como idea necesaria en el ambito de la raz6n practice
-rompiendo con la tradici6n politica que negaba todo valor pro-
pia al Estado-, con justificaci6n absoluta, deducida de la raz6n a
priori: no se asienta en el bienestar 0 la felicidad del hombre, sino
que tiene un fin en sf, tiene "objetividad practice" y por eso no
se puede quererlo 0 no.8 Todo ello, finalmente, desde el convenci-
miento -Ia confianza, porque asl 10 confiesa Kant: ich vertraue-9
en el progreso en la historia como consecuencia de la Ilustraci6n,
que es un proceso recien desencadenado, noacabadolO ("les que
vivimos en una epoca ilustrada?"; Ia respuesta sera: no, pero sf
en una "epoca de Rustraci6n"), cuyo motor es aparentemente una
minucia: "Para est a ilustraci6n no se requiere mas que una cosa,
·libertad; y la mas inocente entre todaslas que llevan ese nombre, a
saber: libertad de hacer uso publico de su raz6n integramente" .11

Pues bien, en Ia Cr(tica de la raz6n pura, donde encontramos
expuesto el proyecto kantiano CIa cr(tica), se hace menci6n de Ia
necesidad de una discusi6n publica y libre. EI primer texto es,
posiblemente, el pr6Iogo de Ia primera edici6n, cuando al hilo de
Ia discusi6n sobre Ia decadencia de Ia metafisica, ilustrada por los
versos de Ovidio, se propene el Tribunal de la criiica de La raz6n
pura. En nota a pie de pagina escribe Kant: "Nuestra epoca es,
de modo especial, la de la critica. Todo ha de someterse a ella.
Pero la religion y Ia IegisIaci6n pretenden de ordinario escapar a Ia
misma. La primera a causa de su santidad y Ia segunda a causa
de su majestad. Sin embargo, al hacerlo, despiertan contra sf mis-
mas sospechas justificadas y nopueden exigir un respeto sincero,
respeto que la raz6n s6lo concede a lo que es capaz de resistir un eza-
men publico y libre".12 En realidad, como se conviene en reconocer,
toda la filosofia practice de Kant se apoya sobre esa tesis, sobre

8 En el mismo sentido que Gonzalez Vicen, Bobbio, en N. Bobbio y M. Bo-
vero, Sociela e Sialo nella lilo.olia po/{lica moderna, II saggiatore, Milano, 1979,
pp. 114 Y ss., reitera la oposici6n frontal de Kant al Estado Paternalista
-necesariamente desp6tico-, eudem6nico, 10 que, como se vera, es de la
mayor importancia para el tema que nos ocupa y que desarrollare con de-
tenimiento.
g ciber der Gemein.prucA dar mag in der Theotie ricA/ig rein, laugl aber nicAI liir die

Prazi., Werke, III, p. 172.
10 Wa, itt ArfJdirung?, Werke, VI, p, 59. (Hay traducci6n castellana en la co-
lecci6n de varios de sus escritos menores titulada Filo.olia de la hittoria (Trad.
E. fmaz), FOE, Mexico, 1978; la cita en p, 34.) En el mismo sentido, H. Bejar,
en su articulo "Kant: espacio politico y publicidad", Sirlema, 59, 1984, p. 118.
11 Ibid., Werke, VI, p. 55 (en la trad., p. 28).
12 Kn'lik der reinen Vernun/t, A XI, nota k(cit. ed, Alfaguara, p. 9). EI subrayado
final es mto.
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180 afirmaci6n de que 180 raz6n es comunicaci6n, y que se basa en
180 libertad de crftica, Todo ella se manifiesta con absoluta nitidez
en 180 Doctrine trascendental del metodo, cuando, 801 estudiar en el
capitulo primero La disciplina de la raz6n pura, se plantea, en su
secci6n segunda, 10 que Kant titula uso poiemico. Esas paginas de
180 secci6n segunda son, a mi entender, capitales para la comprensi6n
de 180 posture de Kant, que, como resumiera Fichte, no es sino el
intento de construir 180 republica sobre los pilares de 180 libertad de
pensamiento y 180 noei6n de comunidad. No olvidemos que, como
el propio Kant sostendra mas adelante, esa republica pura es die
einzige rechtsmassige Verfasst,Lng.13 Pues bien, es alli donde Kant
afirma solemnemente que 180 razon pura, que debe someterse siem-
pre ala crttica, "no puede oponerse ala libertad de esa crftica sin
perjudicarse y sin despertar una sospecha que le es desfavorable
[ ..• J Sobre tal libertad se basa 180 existencia misma de 180 raz6n, 180
cual carece de autoridad dictatorial. Su dictado no es nunca sino
el consenso de ciudadanos libres, cada uno de 'los cuales tiene que
poder expresar sin temor sus-objeciones e incluso su veto" .14 Reten-
gamos ahora 180. expresi6n Einstimmung der freier Burger, que sera
de la mayor importa.ncia a. la hora de fija.r los llmites (180 critica.) de
las tesis de Kant. Es claro, por otra parte, que 180 posici6n de Kant
es el coraz6n de 180 A ufklarung, la negaci6n del dogma.tismo (el que
nadie pueda contesta.r con validez apodfctica 180 correcci6n de una.
proposici6n), desde el convencimiento de que "el litigio favorece a.
la raz6n", que es preciso combatir 801 adversario "unicamente con
armas de ·raz6n". Por eso el rechazo -que Kant pone en boca de
Hume- de "toda coercion que se pretenda ejercer sobre 180 raz6n".
Hay que tener en cuenta que Kant escribe teniendo en mente la
figura de Federico el Grande y las dificultades que encuentra 180
libertad de expresi6n (recuerdese 180 reprensi6n de que sera objeto
por Wollner, el ministro de Federico IT, que sucede 801 gran monarca
ilustrado a. la muerte de este en 1786). Por eso, se ve en 180 necesi-
dad de negar que esa libre crftica amenace el bien publico, primero
acudiendo 801 expediente acadernico (en realidad est os litigios de 180
raz6n son ajenos por completo a los problemas de 180 comunidad),
pero pronto 801 cora.z6n del argumento: "A 180 raz6n le hace mucha
{alta esa lucha. Ojala. se hubiese desarrollado antes y con ilimiiada
y publica autorizaci6n" (el subrayado es mio), por dos considera-

\

IS RecAIlle/m, ep. LII (la cita, en la trad. cit., p. 157), Werke, IV, p. 464.
a Kritik der reinen Vernunlt, A 738-739/B 766-767 (en la trad. cit., p. 590). En
10 que sigue, las citas textuales estan tomadas de los paragrafos de esa secci6n
segunda: A 739-740/B 767-768, A 744-745/B 772-773, A 747/B 775 (y las
pp. 592-595 de la ed. cit.)
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ciones de la mayor importancia respecto al problema que tenemos
planteado:15

a) En primer lugar, porque "no hay nada mas perjudicial" -y
no s610 para el conocimiento sino para toda buena causa- "que
Ia perfidia, el disimulo y el engaiio" i

b) Ademas, porque "exponer a publica consideraci6n los propios
pensamientos y las dudas que no es capaz de resolver uno mismo"
no es grave quebranto de la sociedad .y el orden, sino, muy al
contrario, "entra ya en el derecho originario de la raz6n humana,
la cual no reconoce mas juez que la misma raz6n humana comun,
donde todos tienen voz",

Lo que tenemos aqui enunciado es la exigencia de una discusi6n
abierta, publica y libre, en la que todos deben participar (aunque
ese todos sufra importantes restricciones, como veremos), desde el
postulado de la libertad de expresi6n/comunicaci6n, que exduye el
principio de autoridad, el dogmatismo y el secreto. Son esoe los
temas que Kant ira desarrollando hasta la formulaci6n del principio
de publicidad, pues, como advierte Jaspers,16 la comunicabilidad y
la comunicaci6n sin restricciones son la esencia de la raz6n.

Efectivamente, en los dos escritos de 1784 - Was ist Aufkllirung?
y las Ideen- se avanza en el significado de la libertad de crftlca, en
su justificaci6n y en su alcance politico, desde la convicci6n casi
angustiosa de que la libertad de expresi6n corre peligro ante la
desaparici6n inminente de su gran protector, el rey ilustrado. El
primero de esos escritos (como tantos otros de Kant, aparecido en
la Berlinische Monatsschrift) es el texto basico para comprender la
Aufkllirung como movimiento intelectual y politico, pero, ademas,
en el encontramos algunas de las daves de 10que tratamos de escla-
recer: en efecto, se trata de la linea argumental que podia resumirse
de la siguiente forma: el publico puede llegar a ilustrarse siempre
que se conceda la libertad de hacer uso publico de su raz6n ("el uso
que en calidad de maestro se puede hacer de la .propia raz6n ante
el gran publico del mundo de lectores") en la medida en que se es
"miembro de un ser corrnin total y hasta de la sociedad cosmopolita
de los hombres, por 10 tanto en calidad de maestro que se dirige a su
publico por escrito haciendo uso de su raz6n, puede razonar sin que
por ello padezcan los negocios en los que le corresponde, en parte,

16 Kn't;k der reine« Vernun/t, A 749/B 777 (pp. 596-597) y A 752/B 780 (p. 598).
16 K. Jaspers, Los gr4ndu /;16'0/0', (II) (trad. cast. de P. Sim6n, Sur, Buenos
Aires, 1968), p, 390.

/
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la consideracion de miembro pasivo" .1.1 El ciudadano -pero, no 10
olvidemos, no todos los hombres- tiene pues el derecho de la libre
crftica en cuanto a su pertenencia a la comunidad de hombres (de
ahf la restricci6n de 10 que Kant llama uso privado}, y esa libertad
es, segun el propio Kant, "ilimitada" e irrenunciable: "la simple y
pur a renuncia aunque sea por su pro pia persona, y no digamos por
la posterldad, significa tanto como violar y pisotear los sagrados
derechos del hombre" " y un acuerdo -confirmado por el soberano,
por el congreso 0 por pacta internacional- en ese sentido, debe
ser calificado como "crimen contra la naturaleza humana" .18 En
el orden politico, la consecuencia es la afirmaci6n de la libertad de
conciencia -Ia emancipaci6n de Ia tutela religiosa-, la libertad
de critica respecto a la legislaci6n19 y el principio de legitimidad:
"Toda autoridad legislativa descansa precisamente en que asume la
voluntad entera del pueblo en la suya 'propia", porque "la piedra
de toque de todo 10 que puede decidirse como ley para un pueblo
se halla en estaInterrogaclon: les que un pueblo hubiera podido
imponerse a sl mismo esta ley?" 20 Tal principle de legitimidad en
el que el consenso juega un papel diverso que en Rousseau, sera
desarrollado en obras posteriores y 10 comentare mas adelante. Lo
que ahora importa es que, ante semejante afirmaci6n, y para hacer
frente a 18.objeci6n obvia (;,acaso no se esta introduciendo un prin-
cipio de anarquia?), Kant responde, por as! decirlo, en dos planes:

a) En primer lugar, afirma que no hay ningun peligro para la se-
guridad, para la "tranquilidad publica y la unidad del ser cormm" ,
y aduce la pro pia experiencia de Federico el Grande;

b) pero, en segundo lugar, se recurre inmediatamente ala consta-
taci6n de que no. se ha alcanzado la Dustraci6n, sino que se esta en
el comienzo de un proceso y, por consiguiente, aun no puede ser
remplazada la autoridad del gobernante por la del pensamiento.

11 WIl' ilt Au/klirungf, Werke, VI, pp. 55-56 (ed. cast. cit: de FeE, pp. 28 Y
29). . .
18 Ibid., p. 58 (ed. cast. cit., pp. 32 Y 33). De ahf el caracter fundamental
que tiene para la legitimidad poUtica el principle de libertad critica. En ese
sentido, en mi opini6n, las conocldas tesis de Elias Dlas (vease su De III mll/dlld
edlltal !I III ,oberlln(1l popu/llr, Debate, Madrid, 1986, pp. 59 y ss.), encontrarian
ajoyo enesos textos de Kant.
1 Ibid., p. 60 (ed. cast., pp. 35-36).
20 Ibid., pp, 58-59 (ed. cast., pp, 33 Y 32). Ese criterio de Recht,mii"jgkeit es el
que vuelve a enunciar en Ubtr den Gemtin'pruch, en el corolario de la 2a.· secci6n .
(contra Hobbes). .
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En ese senti do es que se aduce que la obediencia esta garantisada
por el ejercito y la adminlstracion, que actuan auxiliando la tarea de
la Aufkliir1.uig, la tarea de los fil6sofos, tal y como expondra detalla-
damente en Zum ewigen Frieden y en Der Streit der Fakultiiten. Por
eso la conclusion es el deber de obediencia, el jrazonad todo lo que
querais 'Y sobre lo que querais, peso obedecedl, que luego encontrara
una expresi6n mas rotunda en la afirrnacion del caracter incondicio-
nado del deber de obediencia como primer deber del ciudadano.21

Esas tesis encuentran su expresion en el articulo en el que Kant
expone su idea de una historia universal en sentido cosmopolita,
al exponer el plan secreto de die grosse Kiinstlerin, la naturaleza:
efectivamente, es ahf donde se justifica la necesidad de someter la
libertad del hombre al "porler irresistible" de la constitucion civil
perfectamente justa, 10 que es enunciado en el V principio: "El pro-
blema mayor del genero humano, a cuya solucion Ie constrifie la
naturaleza, consiste en llegar a una sociedad civil que administre
el derecho general" , el problema que "m~ tardiamente resolvera la
especie humana" y que conducira a la "asociaci6n ciudadana com-
pleta de la especie humana" .22 EI modelo antropologico que sirve
de referencia, la ungesellige Geselligkeit con la que la naturaleza ha
marcado al hombre, tiene una importancia decisiva para compren-
der los lfrnites de la construccion kantiana, pues, como veremos y de _
acuerdo con la interpretacion, p. ej. de Gonzalez Vicen y Bobbio,
10 que se traduce aquf es el modelo liberal, coherente con los postu-
lados de la escuela escocesa de economfa politica, y que se resuelve
en la primacfa del mercado y sus libertades como finalidad basica
del Estado, de modo que, en realidad, la asociaci6n ciudadana es
asociaci6n de quien compite libremente, del burgues. La necesidad
de la coaccion aparece asi evidente, como la imposibilidad de que
la voluntad particular se convierta en criterio de justicia, en ley.

Las consecuencias jurfdico-politicas mas direct as de 10 que acabo
de recoger se encuentran en tres escritos posteriores: Uber den Ge-
meinspruch, Zum ewigen Frieden y en la Rechtslehre. Sin embargo,
antes conviene detenerse en otro de los artfculos publicados por
Kant en la Berlinische Monatschri/t, y en concreto, en el que apa-
rece en octubre de 1786 con el titulo Was heisst: sich im Denken

21 En el mencionado corolario de.la 2a. secci6n de Uber den Gemein.pruch, Werke,
VI, p. 154 Y en la Observaci6n General A del epfgrafe XLIX de la Recht.lekre,
Werke, IV, p. 438. EI texto, por supuesto, esta en War ist Aulklarung?, Werke,
VI, p. 55.
22 Idee, Werke, VI, pp. 39-40 Y 47 (ed. cast. de FCE, V, VI y IX, pp. 48, 50 Y
61). Como es evidente, se trata de un preludio de 10 que desarrollara en Zum
ewigen Frieden.
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orientieren'l, y que ha sido calificad023 como uno de los text~s de
encrucijada de Kant no solo porque se encuadra en 10 que se dena-
mina Pantheismusstreit, el debate en el que el "estigrp.a" de Spinoza
aletea sobre la Ilustracion alemana (ni por el rechazo de la Schwar-
meret), sino sobre todo porque es la decisiva toma de posicion sobre
una libertad que la muerte cercana de Federico hace incierta. El
leitmotiu, que nos afecta decisivamente, es la vinculacion entre rason
y libertad: si nos podemos orientar en el pensamiento es por el prin-
cipio del sentimiento de Das Bedurfniss der Vernun!t,24 necesidad
que se puede considerar bajo el aspecto te6rico, pero tarnbien, 10
que es weit wichtiger, en su uso practice, en la prescripci6n de le-
yes morales, que conducen al "mayor bien posible en este mundo:
la moralidad, que no es posible mas que por la libertad". 25 Pues
bien, es en ese contexte donde se plantea el problema de la libertad
de pensamiento, de su contenido y lfrnites: a la libertad de pensa-
miento se oponen la coacci6n civil, la coacci6n sobre la conciencia
y la tutela de la raz6n. Es al examinar la relacion entre libertad
de pensamiento y coacci6n civil cuando Kant muestra que la liber-
tad, "el unico tesoro", "el unico que puede aportar un remedio",
es inseparable de la libertad de expresion y comunicaci6n, porque
no hay libertad de pensamiento, "no pensarlamos mucho ni bien si
no pensaramos en cormin con los demas". 26 Esa es la rafz de toda
libertad, esa es la tarea de la Aufklarung -una tarea lang-wierig-,
porque "la raz6n humana no deja jamas de tender hacia la liber-
tad" .27 Esa libertad de pensar que se asi~nta en la exigencia de .
pensar por SI mismo, consiste en "buscar la piedra de toque de la
verdad en la raz6n propia [... J plantear est a exigencia respecto a
todo 10 que se deba admitir" .28 Si se pierde esta libertad, en lugar
de la comunidad ciudadana surgira la Babel, y en lugar del respeto,
la interpelaci6n del superior al subdito,

Coherentemente con esto, Kant rechaza de modo tajante la co-
nocida argumentaci6n de la negaci6n de la libertad por falta de
madurez, que esta en la base de todo poder absolutista, del modelo
de Estado paternalist a y despotico, bien que solamente afecta ese

23 Asf Alqui6, en el prefacio ala ed. francesa en Vrin, Parfs, 1978, "un te:de de
grande importance philo.ophigue et 'hirtorigue'''. Para Cassirer, este arUculo es muy
caracteristico del modo de pensar de Kant (c/r. su introducci6n a la edici6n
de las WerA:ede Kant).
24 En War hei"t: .ich im Denken orientierenf, WerA:e,III, p. 270.
25 Ibid., p. 274.
26 Ibid., p. 280. Como se vera, Fichte hereda casi al pie de la letra esa tesis
central.
2'1 Ibid., p. 282.
28 Ibid., nota a p. 283.
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rechazo a la libertad de religi6n: "Confieso que no llego a acomo-
darme a la expresi6n [... J tal pueblo (que esta a punto de elaborar
una libertad bajo leyes) no esta maduro para la libertad, los siervos
de un propietario no estan aun maduros para la libertad e, incluso,
los hombres en general no estan ann maduros para la libertad reli-
giosa. Segtin tal presupuesto, Ia libertad no Ilegara nunca, porque
no se puede madurar a la libertad si antes no se ha puesto en liber-
tad (hay que ser libre para saberse servir de sus fuerzas segun fines
razonables), las primeras tentativas seran ciertamente rudas ... "29
Por eso, puede reafirmar el principio de legitimidad que vefamos
adelantado en Was ist Aufkliirung? Basandose en la libertad como
principio y fin, se postula la soberania del pueblo: la coincidencia
publica es 10 que permite hablar de leyes publicas,30 pues el prin-
cipio de soberania del pueblo s610 puede ser realizado bajo el pre-
supuesto de un uso publico de la raz6n.31 Efectivamente, cuando
Kant se plantea la relaci6n de la teorfa y la practica en el dere-
cho politico (que, significativamente, subtitula "Contra Hobbes"),
comienza delimitando la noci6n de derecho, y la relaci6n entre liber-
tad y coacci6n. EI texto es importante: "El concepto de un derecho
exterior en general se desprende enteramente del concepto de la li-
bertad en las relaciones exteriores de los hombres entre sf, y no tiene
absolutamente nada que ver con el fin ni con la prescripci6n de los
medios [... J EI derecho es la limitaci6n de la libertad de cad a uno
a condici6n de su acuerdo con la libertad de todos en tanto este es
posible segun una ley universal; y el derecho publico es el conjunto
de leyes externas que hacen posible tal acuerdo universal. Luego, si
toda limitaci6n de la libertad por el arbitrio de otro se denomina
coacci6n, resulta de ella que la constituci6n civil es una relaci6n de
hombres libre« que (sin perjuicio de su libertad en el todo de su
uni6n con otros) estan sometidos a leyes de la raz6n. Es que la
raz6n 10 quiere asi, y ciertamente, die seine a priori gesetzgebende
Vernunft" .32 Esto planteara indudablemente problemas tan graves
como el de conciliar el poder incondicionado de obediencia con la
libertad, 0 la funci6n real del consenso, que abordare en seguida.

29 Religion innerhalb der Grenze» der Blopen Vernun/t, IV, 2 Teil, 4, n. 3, Werke, IV,
:Pci" 862-863. .

En ese sentido, Habermas, Hisiori« V eritic« de la opinion publica (traducci6n de
A. Domenech de Strukturwandel der Ol/entlichkeit. Unter.uchungen zu einer Kategorie
del biirgerlichen Ge.elllcha/t), Barcelona, Gili, 1981,p. 140.
31 Uber den Gemein.pruch, II, Folgerung, Werke, VI, p. 153.
32 Ibid., II, p. 145. En el mismo senti do, Recht.lehre, esp. XLIX, Werke, IV,
pp, 435-436. En Der Streit der Fakuittiten, sec. 2, art. 6, nota I, Werke, VI,
p, 359, repetira la idea de que la soberania del pueblo se basa en la libertad
como principio y fin.
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.Ahora interesa avanzar algo mas sobre las consecuencias que Kant
extrae de 10 anterior .

.Precisamente esa caracterfstica del derecho -limite de la liber-
tad en una ley universal de libertad- permite que Kant afirme:
"Die Natur unwiderstehlich dass dae Recht zuletzt die Obergewalt e'f'-
halte" .33 Ese Estado sometido al derecho tiene como presupuestos
los tres conocidos principios a priori de la condici6n civil (la libertad
en cuanto hombre, la igualdad en tanto que subdito, la independen-
cia como ciudadano).34 La sociedad asentada sobre esos principios
es un fin en sf que cada uno debe proponerse, de conformidad con la
naturaleza racional del hombre. Por eso no hay voluntad particular
capaz de dar leyes justas al Estado, sino el acuerdo de voluntades.
Ahora bien, lcual es el sentido de ese contrato, de ese consenso? La
respuesta de Kant es que se trata de una simple idea de La razon,
que, como indica Gonzalez Vicen,35 sirve para hacer cornprensible
el concepto de voluntad unida como presupuesto de derecho publico,
la noci6n formal del Estado como condicion de posibilidad del de-
recho. En otras palabras, como ha ~scrito Weil,36 10 que subyace al
principio de legitimidad enunciado en i'her den Gemeinspruch bajo
la modalidad als ob, "dictar sus leyes como si pudieran haber ema-
nado de la voluntad colectiva de todo un pueblo y considerar a todo
subdito, en tanto que quiere ser ciudadano, como si hubiera concu-
rrido a formar con su sufragio una voluntad de ese tipo [... ] si es
posible [unicamente con eso) que un pueblo dierasu asentimiento a
una ley, es un deber tenerla como justa" ,3710 que subyace, advierte
Weil, es que el pueblo "debe poder querer obedecer como primera
exigencia de la moral", 10 que, volviendo al analisis de Gonzalez
Vicen, significa que la funcion de la especulacion polftica en Kant
no es "regulatival'l (no trata de fundamentar el nexo entre el Estado
y unos fines), sino "constitutiva" .38 Las consecuencias son muy
importantes: el poder soberano es incondicionado, y toda oposici6n
es "el crimen mas grave y condonable" , el pueblo no tiene otra cosa
que hacer mas que obedecer, precisamente en virtud de la maxima
s.alus publica suprema civitatis lex est, porqueesa salue publica es "la
constitucion legal que garantiza la libertad de cada uno mediante

38 riber den Gemeinspruck, pp. 171-172. Zum ewigen'Frieden, art. 1, Werke, p. 225.
34 Ibid., II, p, 145. Igualmente, Reckt81ehre, ep. XLVI, p. 433Y Zum ewigen Frieden,
art. 1, nota 1 y ZU84tz, p. 204 Y nota.
36 C/r. op. cit. en nota 8, pp. 80 Y ss. C/r. igualmente Esludio8 de hi8tori4 de 14
liloBO/{4, Debate, Madrid, 1985, p. 119.

6 Op. cit., p, 43.
37 riber den Gemein8pruch, pp, 153-154.
38 Op. cit., p, 81.
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las leyes": si una ley publica es conforme al derecho, el derecho de
coacci6n "es tal que no se puede oponer a el (es irresistible)" .39 En
la Rechtslehre sera aun mas contundente: el poder limitado es un
sinsentido, no se debe disputar sobre la existencia del pactum subjec-
tionis como sobre un ius controoersum, "el soberano en la ciudad no
tiene hacia el subdito mas que derechos, no deberes" , y aiin con mas
claridad: "no puede haber ningiin articulo en la constituci6n que
conceda a un poder en el Estado el derecho de oponerse al soberano
en caso de que este violase la constituci6n [.. ;j no hay, pues, con-
tra el poder legislativo, soberano de la ciudad, ninguna resistencia
legitima de parte del pueblo, porque un estado jurfdico no es posible
mas que por la sumisi6n a la voluntad universallegislativa: ningun
Recht» des Aufstandes (reditio), ni tampoco des Aufruhrs (rebellio)
[ ... J ni Vergreifung an seiner Person, ja an seinen Leben (monarcho-
machismus sub specie tyrannicidii)" .40 Pues bien, es al hilo de estas
consideracio~es cuando aparece aducido el principio de publicidad
-tanto en Uber den Gemeinspruch como en la Rechtslehre- y por
eso resulta necesario detenerse en elanalisis de esos textos que no
s610 resultan de primordial interes para nuestro tema, sino tambien
a los efectos de resoluci6n de una de las aparentes contradicciones
que han preocupado a todos los estudiosos de Kant y a la que nos
referlamos mas arriba: lc6mo conciliar el rechazo absoluto del de-
recho de resistencia y su construcci6n del derechocomo garantfa de
libertad, amen de su actitud personal ante los movimientos sociales
y politicos que hoy llamarfarnos de liberaci6n, como las revoluciones
americana y francesa?

Ante todo, la presentaci6n del principio de publicidad. En Uber
den Gemeinspruch, se arranca de la discusi6n acerca del pretendido
derecho de resistencia del pueblo, un derecho de coacci6n contra
el:esto Ie parece a Kant una "contradicci6n evidente" (ein klarer
Widerspruch), porque serfa necesario que la constituci6n existente
contuviera igualmente un poder opuesto piiblicamente constituido,
otro jere de Estado que velara por los derechos del pueblo. .. serfa
preciso, pues, que la "constituci6n autorizase la rebe1i6n, que se
proclamara publicamente el derecho y la manera de usar de ella" .41
En Zum ewigen Frieden, este argumento es expresamente reiterado
al exponer en el Apendice II el concepto trascendental de derecho
publico que es el principio de publicidad, precisamente como ejem-
plo de su virtualidad para resolver problemas y, en concreto, en el
ambito del derecho poHtico/derecho interno, ius civitatis, respecto

39 fiber den 'Gemein,pruch, Folgerung, pp. 154-155.
(0 Rechl,lehre, Allgemeine Anmerkung A, Werke, IV, p, 439.
(I fiber den Gemein,pruch, Werke, VI, p, 160 Y nota.
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al problema "que muchos consideran de diffcil soluci6n" acerca de
la legitimidad de la revoluci6n: "la injusticia de Ia rebeli6n se pone
de manifiesto, por tanto, en que si se ezpresaran publicamente sus
principios, no se podrfan realizar sus prop6sitos. Habrfa que mante-
nerlos en secreto necesariamente". Si, por el contrario, abiertamente
se incluyera (como fue el caso en los artfculos 2 de la Declaracion
francesa de 1791 y 35 de la de 1793,10 que no recoge Kant, y como
esel caso hoy de la Ley fundamental de Bonn, arts. 20-24) se
trataria de una contradicci6n entre dos pretendidos soberanos, 10
que conducirfa a la lmposibilidad de la instauraci6n del Estado.42

Lo unico que se admite es la resistencia negativa del pueblo en el
parlamento, una resistencia al ejecutivo, no allegislativo.

l.Que Ie queda, en ese caso, al pueblo? Ademas de esa "resisten-
cia negative", 10 que resta es 10 que Kant califica como das einzige
Palladium des Volksrechte, la libertad de escribir, y ahora se retoman
las ideas de Was iet Aufkliirung?: "la humanidad presenta una vo-
caci6n natural a comunicarse mutuamente sobre todo aquello que
afecta al hombre en general"; es preciso una "obediencia en espfritu
de libertad" y ella s610 se consigue si cada uno tiene el derecho a ser
convencido en espfritu de liberdad y mediante la raz6n, de que la
coacci6n es con forme al derecho. Por esa raz6n formula 10que serfa
el principio general segun el cual el pueblo debe juzgar negativa-
mente sobre su derecho: "10 que un pueblo no puede decidir por sf
mismo, ellegislador tampoco puede decidirlo respecto al pueblo" .43
En esta tares de argumentaci6n racional de la obediencia sera. de-
cisivo el papel de los fil6sofos, presentados ahora como publicistas:
efectivamente, en el segundo suplemento de la Paz perpetua ("Un
articulo secreto para la paz perpetua"], se afirma textualmente: "EI
Estado requerira, por tanto, a los fil6sofos en silencio (haciendo de
ello un secreto), 10 que significara tanto como que les dejard ha-
blar libre y publicamente sobre los principios generales de la guerra

n Zum ewigen Frieden, Anhang II, Werke, VI, pp. 245-246 (en la trad. cast. cit.,
pp. 62-63). Por su parte, en la Rechlliehre, al afirmar ese deber del pueblo de
soportar el abuso, se reitera que la sublevaci6n es contraria a la ley y subver-
siva para toda constituci6n legal: "Para que la sublevaci6n fuese permitida,
serfa menester que hubiese una ley publica que la autorizase" 10 que supondrfa
la contradicci6n de que el pueblo fuese al tiempo subdito y soberano, y que
l~ legislaci6n suprema se postulara a sf misma como no suprema, amen de
conducirnos a la cuesti6n del 'rbitro en ese irresoluble conf licto (Werke, IV,
1:. 440).
3 Uber den Gemein,pruch, Werke, VI, pp. 162-163. La formulaci6n literal, en la

que continua el metodo del all ob, es la siguiente: «Wal ein Volk tiber lich ,elbel
nichl berchlieflen Kann, dar Knnn. der Ge,elzgeber auch nichl uber dar Volk be.ch/ieflen".
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y del establecimiento de la paz" ,44 lejos, por supuesto, de la con-
cepcion del filosofo-rey 0 del rey-filosofo: aqui de 10 que se trata
es del filosofo publicista, al que es preciso que todos (el publico, el
jurista y el soberano) oigan, hasta el punta de que es tarea del rey
impedir que desaparezcan los fil6sofos 0 queden reducidos al silen-
cio, imperativo este que, por desgracia, parece haber quedado en
desuso. Es evidente que nos encontramos aquf ante la cara oculta
0, si se quiere, menos patente, de la exigencia de la publicidad, de
la comunicacion libre y publica. En mi opini6n, junto a 10 que Kant
expresamente present a como principio de publicidad (del derecho
publico), esta otra exigencia, ligada directamente ala libertad de
expresion y comunicaci6n, constituye un elemento basico de 10 que
hoy podria ser aducido como principio de publicidad en conexi6n,
como veremos, con la transformaci6n de la libertad de expresion en
derecho a la informacion. En parte 10 advierte Kant cuando subraya
que la libertad de pluma y comunicacion constituye, por 10 demas,
un requisito imprescindible para que el soberano, el gobierno, este
informado de 10 que constituye autenticamente la voluntad del
pueblo y no incurra as! en contradiccion.45 Desde luego se trata del
sentido descendente (no del ascendente), que es el que conjuga con
la democracia.

Pero, junto a esa dimensi6n del principio de publicidad, hemos
visto que Kant ofrece en la Paz perpetua un analisis detallado de 10
que pasa por ser "el" principio kantiano de publicldad, y en el que
resulta ahora necesario detenerse. Lo interesante del principio, en
mi opinion, no es tanto su formulaci6n: como se recordara, en reali-
dad son dos las f6rmulas trascendentales del derecho publico: "son
injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hom-
bres cuyos principios no soportan ser publicados" y, en segundo
lugar, tras constatar que tal principio entra en conflicto con las
exigencias de la polftica en el derecho de gentes46 -las tres an-
tinomias entre polftica y moral, entre la polftica y la moral como

44. Zum ewigen Frieden, Werke, VI, p, 228 (de la trad. cast., p, 42). Se trata,
desde luego, del uso publico de la raz6n que debe hacer todo el mundo, como
vefamos que proclamaba Kant en W,ll i,t Aulklirungf En el mismo sentido, v.§ase
Der Streit de, Fakrdtaten, II, secc. 8, p, 363.
46 Ube, den Gemein,pruch, pp. 162-163. Es evidente, por 10 demas, la confianza

I en la virtualidad poHtica del principio de libre crftica y de au consecuencia ~la
Jibertad de expresi6n. Aquf, como en otros ambitos, no deja de advertirse un
paraleIismo con Spinoza (por ej.: Tradatu, TheologiclI-PoliticlI, cap. XX), que
mantiene tambien el principio de libre crftica y obediencia. .
46 Al reapecto, resulta del mayor interea la consult a, no exenta de dificultad
por 10 prolijo y casufstico de la exposici6n, del capitulo titulado De Doli, et
mendacio, en el De iure belli ao paci, de H. Grotius, ya citado.
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teoria del derecho [segun precisa el propio Kant)- formula un prin-
.cipio "transcendental y positivo" del derecho publico: "todas las
maximas que necesitan de la publici dad (para no fracasar en sus
prop6sitos) concuerdan con el derecho y la polltica a la vez" .47 Lo
interesante, sobre todo, es la fundamentaci6n misma, y su signi-
ficado. Efectivamente, 10 que sostiene Kant es que en el derecho
publico 10 basico, 10 universal,es la forma misma de la publici dad,
que caracteriza todo 10 [urfdico, porque la justicia solo puede ser
pensada como publicamente manifestada: por eso toda pretension
que se pretenda conforme a derecho debe tener la posibilidad de ser
publica.da. Se trata pues, y esto es 10 que queria destacar -tal y
como 10 ve penetrantemente Kant~ no de una exigencia moral sino
de un principio juridico, bien que "un principio negative" , como por
otra parte es 10 frecuente, si se piensa en elliberalismo que subyace
a la concepcion de Kant. La publicidad, tal y como 10 manifiesta
la segunda formulaci6n, es garantfa de la posibilidad de la union
de los fines de todos y, por consiguiente, de la libertad, 10 que es
tanto como decir del mismo derecho.48 Esta tesis queda reforzada
en escritos posteriores, cuando se fustiga la mentira, el engafio y el
secreto como los mas graves perjuicios para la humanidad, porque
descalifican la fuente misrna del derecho,49 asi, en su breve articulo
Sobre un pretendido derecho de mentir por humanidad (1797) en res-
puesta a Constant, donde sostiene que la veracidad es un deber que
tiene que ser considerado como la base de todos los deberes que se
fundan sobre un contrato, deberes cuya ley, si se toler a la menor
excepci6n, serfa schwankend und unniitz,50 para concluir: respecto a
los principios jurfdicamente practices, no caben excepciones, porque
estas negarfan la universalidad que es a la que deben la categoria
de principios.51 Del mismo modo, en la Metaf{sica de las costumbres
(1797) (en la Doctrine de la oiriud; 1a. Parte, "Deberes para consigo
mismo", Libro I, ep. 9, "Sobre la mentira"), afirma textualmente:
"la mentira es el envilecimiento y anonadamiento, por asf decirlo, de
la dignidad del hombre. Un hombre que no cree el mismo 10 que dice
a otro tiene menos valor que una simple cosa [...] porque si preten-

.7 Zum eIDigen Frieden, Anhang II, pp. 245.y 250', (en la ~rad: cast., pp. 61 Y
69). -
.8 Ibid., pp. 244Y 25D-251, (en Ia trad. cast., pp. 61 Y 69). Obviamente, ello

. s,610es posible, como se-encarga de advertir el propio Kant, cuando se realice
el proyecto de federaci6n universal..9 Uber ein lJermeinter Recht au, Men,chenliebe zu liigen, Werke, IV, p. 638: "Denn
sie Schadel jederzeit einen anderen, IDenn gleich nicht einem andern MenBChen, doch der
Men,chheit iiberliaupt, indem ,ie die Recht,quelle unbrauchbar macbi":
50 Ibid.
51 Ibid. p. 643.
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diendo comunicar a otro sus pensamientos se usa (de prop6sito) de
palabras que significan 10contrario de 10que se piensa, se propone
un fin que va directamente contra el destino natural de la facultad
de comunicar sus pensamientos y, por tanto, se abdica de su per-
sonalldsd: asl, el embustero es menos un hombre verdadero que la
apariencia engafiosa de un hombre". 52 Por fin, y aunque se trata
de un escrito anterior a los dos ultimos mencionados, pues aparece
en 1796, cabe traer aquf el breve e ir6nico articulo sobre la inrni-
nente conclusion de un tratado sobre la paz perpetua en filosofia,
que concluye con las siguientes palabras: "si en filosofia tomaramos
en serio el mandate: no mentiras, introducirfamos no solo la paz
perpetua en filosofia, sino que la asegurarfamos para to do nuestro
porvenir" .53 De este modo queda patente, en mi opinion, que por
principio de publicidad no puede entenderse tan s610 una u otra
formulaciones de las enunciadas en la Paz perpetua, sino tambien,
y sobre todo, la exigencia jurfdica de mantener una comunicacicn
libre y racional, de institucionalizar la libertad de expresi6n y comu-
nicacion, de asegurarla y erradicar por tanto el secreto y el engafio
en el orden jurfdico y politico, exigencia perfectamente coherente
con el sistema kantiano.

Sin embargo, este proyecto no queda, a su vez, exento de crftica,
critica que se asienta en las limitaciones de los supuestos kantianos,
que tienen relaci6n con la respuesta a la interrogante sobre 1"8.apa-
rente contradicci6n de Kant a la que hacfamos menci6n mas arriba:
l.c6mo puede ser Kant ala vez defensor de la libertad y rechazar el
derecho de resistencia? En mi opinion, hay una primera respuesta,
la que proporciona, por ejemplo Gonzalez Vicen cuando, al hacer
notar el cambio que experimentan en Kant las categorfas jurfdicas
del iusnaturalismo, muestra como, para el fil6sofo de Kdnisberg, 10
esencial ya no es la regulaci6n, los fines sustantivos de la conviven-
cia y de su ordenaci6n jurfdico-polftica, sino mas bien "su caracter
de certesa re inviolabilidad" que "hace del derecho el marco fun-
damental permanente de la actividad individual y del libre juego
de las fuerzas sociales". En otras palabras, para Kant el problema
de la resistencia al poder -sigue Gonzalez Vicen-> no es de orden

52 Von der Luge (Die Metaphy.ik der Bitten], Werke, IV, pp. 562-563. En el mismo
lugar afirma: "Die GrujJle Verletzung der PIlichl de. Men.chen gegen .ich .elbll, 'blojJ
all morali.che. Weren betrachlet (die Men.chheil in .einer per.on), i., dar Wider.piel der
Wahrha/tdigkeil: die Luge (aliud lingua promplum, aliud pectore inclu.um genere}".

5S Verkundigung de. Nahen .Abrchlu,lC, eine» Trakiet» zum ewigen Frieden in d(r Philaeo-
phie, Werke, III, p. 416. EI texto original, que he traducido un tanto libremente,
dice: "Da. Gebol: du '011" (und wenn e. auch in der /romm,/en .Ablichl ware) nichl lugen,
zum Grund.atz in die Phi/o.ophie all ein« Wei.heit./ehre innig.t aulgenommen, wurde allein
den ewigen Frieden in ihr nichl nur bewirken, .ondern auch in alle Zukun/I .ichern konnen".
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etico-juddico, sino, como hemos visto con toda claridad, estricta-
mente 16gico,54 porque al partir del presupuesto de la existencia
de un orden cierto e inviolable de la vida en sociedad, garantizado
por el soberano, no cabe negarle como soberano. Gonzalez Vicen
concluye asf negando que Kant se alinee pura y simplemente con el
absolutismo, sino mas bien con la "omnipotencia impersonal de la
ley 0 del derecho, necesaria para laidea misma del Estado" yaduce
una interesante observaci6n p6stuma, contenida en las Lose Blatter
en la que se define la libertad civil en terminos que' resuenan a
Montesquieu.55 Hay, con todo, otra vfa posible para comprender el
problema, via que pasa por el-analisls de los presupuestos ideol6gicos
que subyacen en la construcci6n de Kant, y es la via en la que ha
profundizado por ejemplo Habermas.56 En la interpretacion de este
autor, los textos mencionados de Kant (y sobre todo 10 que he pro-
puesto mas arriba como los supuestos previos, centrados en paginas

. de la Cr(tica de la raz6n pura, en la Cr(tica de la raz6n practica y
en las Ideas), como ha hecho notar entre nosostros Ballesteros,57
sedan "una variaci6n del tema de Mandeville: pri1Jate vices, public
benefits", desarrollando los presupuestos socio16gicos de la publici-
dad poHticamente activa, vinculados ala autonomfa privada que es
posible por las relaciones entre poseedores de mercancias en libre
competencia.58 Como es sabido, la autonomia arraiga en la esfera
del trafico mercantil: es el texto clave de Uber den Gemeinspruch:
"qulen tiene derecho a voto en esta legislaci6n se llama citoyen,
es decir, Staatsb1i.rger, y no Stadtbiirger, bourgeois. La iinica cuali-
dad que es necesaria para ello, aparte de la natural (no ser niiio,
no ser mujer) es ser 8U propio amo (sui iUf'isj, por tanto, poseer
alguna propiedad (para 10 que puede contarse obra de arte, arte-
sanla, 0 talento ffsico 0 cientffico) que le permita proveer a su sosten
[...] es decir que no 10 gane sino .por alienacion (Vef'a1i.ssef'ung) de
10 que le es propio y no consintiendo que otros exploten sus fuer-
sas" (en nota al pie distinguira entre pf'aestatio opef'ae y alienaci6n,
entre operaf'ii y artifices: s610 quien entrega su opus, su prop ie-
dad y no su opera, puede ser ciudadano).59 La consecuencia obvia
es que s610 los propietarios son el publico raciocinante. Como ha

54 Op. cit., pp. 95-97.
55 O/r. op. cit., nota 99 en la p. 96.
56 Op. cit., pp. 146Y 8S.

57 As(, en 8U trabajo scbre el articulo 1.1 de la Constituci6n espafiola de 1978,
incluido en el colectivo de la U. de Valencia, L(J 00n,tituci6n uplJno/(J de 1978
JValencia, 1981),pp. 37-44.
8 Op. cit., p. 142.

59 Uber den Gemein,pruch, pp. 148-149.
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visto penetrantemente Habermas, Kant aetna aquf de acuerdo con
la soluci6n de la tercera antinomia de la raz6n pur a.- todo efecto
tiene que ser pensado como libre en relaci6n con su causa inteligi-
ble, y como necesario, en relaci6n con su manifestaci6n empirica:
as! intenta conciliar presupuestos sociales mandevillianos con una
situaci6n cosmopolita, unificar la legislaci6n que afecta a las per-
sonas privadas como propietarios y la que se ref'iere a ellos como
hombres libres.60 La publicidad se mantendrfa mientras la escisi6n
sujeto empirico-inteligible pueda apoyarse en los presupuestos socia-
les del modelo liberal: el desdoblamiento bourqeois-homme-citogen,
la mano invisible de la sociedad burguesa, el orden natural. En el
camino del progreso, que es el de la humanidad, la publicidad me-
diarfa entre Ia raz6n y las coincidencias empfricas (y esto es 10 que
criticara implacablemente Hegel).61 De ahi que, como se ha podido
advertir, haya dos "versiones'-' de la filosofia politica en Kant: la
construcci6n de un orden universal que supere el enfrentamiento
natural, donde se hace posible la politica moral desde la obligaci6n
y las leyes positivas, garantizadas por la publicidad, y una segunda
en que la politica ya no es entendida de un modo moral, al me-
nos no s610 moral, sino que remite a una voluntad general que es
unica por el fin del publico: el bienestar. Esa voluntad precisara
tambien de la publicidad.62 Evidentemente, 10 que subyace es una
muy especifica noci6n de libertad que, como ha sefialado Bobbio,63
aparece tanto detras de la definici6n del derecho, libertad negativa,
libertad liberal como ausencia de coacci6n,64 como de los fines del
Estado, que garantiza la libertad, no la felicidad: por eso la salus
publica, como vefarnos, es la construcci6n que garantiza la libertad
a cada uno mediante la ley, la libertad privada. Precisamente eso
es 10 que le separa del Estado paternalista, desp6tico, eudem6nico,
que pretende proporcionar la felicidad a sus subditos y por ello los
tiraniza. EI ideal de Kant es el de Federico: "en mi reino cada
quien busca la felicidad a su modo", 0 como escribe Kant en una
carta a Jung-Stilling [Hl, 1789): "la mejor forma de gobierno no es
aquella con la que se puede vivir mas agradablemente, sino aquella

60 Habermas, op. eit., pp. 144-145.
61 Ibid., p, 149.
62 Ibid., pp. 147-148.
63 En el vol. cit. en la nota 16, pp. 116-111. Bobbio, sin embargo, no acaba
de advertir la contradicci6n entre dos modelos de CilosoCfapoHtica que advierte
Habermas.
6. G/r. por ej., Rechhlehre, EinJeitung, B (Wa. irt Recht?), Werke, IV, p, 334, Y I.
Teil, I, esp. 1 y 5, pp. 353Y 351: definici6n de la propiedad, y de 10 mfo y 10
tuyo exterior.
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en la que el derecho del ciudadano esta mejor garantizado" 65 y, por
ultimo, de su concepcion de la historia, de la noci6n de progreso.

En cualquier caso, y con tales limitaciones, es a Kant a quien se
debe la formulaci6n depurada de la exigencia de publicidad, como
intento de conciliaci6n entre politica y moral, y como criterio etico
en politica, que ocupa el lugar del imperative de universalizaci6n
de la pro pia acci6n.

65 La cita corresponde a las Lose Bliitter, E 29, en Kant, Ge,ammeite Sch.riften, ed.
de la Akademie der Wissenschaften, BerUn, de Gruyter, 1955, Tomo XXIII,
pp. 257-260.




