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merosy lo quehay de risueñoy atractivoen lo bello a los segundos;compartiendo
ambossu capacidadparael sentimientodelo bello. Los españoles,alemanese ingle-
sesparecenmásdotadosparael sentimientode lo sublime, siendopropio de los espa-
ñoles lo sublimeterrible, de los ingleseslo extravagantey de los alemaneslo noble
o magnífico (Cuarta Sección).

Más tarde,en 1798, Kant publicarála Antropología en sentidopragmático,obra
en la quevolveráaocuparsedel sentimientode lo bello y de lo sublime(Libro Segun-
do) integrándoloen la filosofía crítica tambiéndesdela perspectivaempírica propia
de «Observaciones , e incluso con carácteraccesibleparael público en general,
puestoqueprecisamenteel carácterpragmáticode la Antropologíaviene a significar
un estudio sobre«lo que él mismo (el ser humano),como ser queobra libremente,
hace o puedey debehacer,de sí mismo».

La edición quenospresentaAlianza Editorial cuentacon la agradableventajade
incluir unainteresanteintroducciónen la queel Dr. J.L. JiménezMorenonospropor-
ciona las clavesy el contextoparaentendermejorel sentidode la obra. Igualmente
podemoscontar con informaciónadicionalen las notasincluidas, dondeno sólo se
Ros aclarantérminosequívocoso eleccionesdel traductor,sino tambiénalusionesa
hechosy personajesde la época.Por sucarácterde ediciónde bolsillo cuentacon la
posibilidad de unagrandifusión que seríadeseableparapopularizarla obrade Inma-
nuel Kant conocidosiemprecomoun autordifícil propio de especialistay ajenoal
lectormedio. Esperemosqueestaobraayudeacambiaresaopiniónno justificadacuando
se tratade susobras«menores».

M. Isabel DOÑATE MEmo

C. ScIIILLER, J.C.l?.: Escritos sobre estética, Edición y estudiopreliminar deJuan
M. Navarro Cordón, Teenos,Madrid, 1991, 249 páginas.

Ya desdeel comienzo,en su estudiopreliminar,NavarroCordónseñalalasclaves
interpretativasde la filosofía estéticade Schiller: la bellezacomo unión y expresión
de lo sensibley lo suprasensibley comorealizaciónúltima del ideal de la humanidad.
Eneseestudiodc 45 páginas,Sehillersenosaparecereivindicandosu lugaren la his-
toria deLa filosofía y desentrañándosecomoplenamenteactuala travésdesusescritos.
Nosencontramosanteunaestéticaafincadaen la libertady quetienesentidoontológi-
co. Su radicalidadsurgede la naturalezay se desarrollaen forma de éticao libertad
para luegounirsea otraslibertadesen la política y en la historia. Estepensamiento
fuerteacercade lo bello apareceaquí en un Schiller filósofo quedialoga con Kant;
y un Schillerpoetaquedesdesu arte seenfrenteala totalidadparaencontrarsu unidad.

Calias o sobrela belleza,Sobre la educaciónestéticadel hombre,Sobre lo patéti-
co, Sobrelo sublimey Sobreel usodel coro en la tragediaconstituyenlos textosprin-
cipalesdonde seencuentraexpresadala filosofía estéticade Schilier. En la traducción
de estosescritosse ha buscadola máximafidelidada los originalesen alemán,hasta
el puntode queen algúnmomento la lecturaen castellanoresultadifícil precisamente
por el deseodeexactitud.En esamismaórbitaderigurosidad,NavarroCordóndiscc-
ciona cadauno de los textos despuésde haberlosenmarcadoen su épocay en las
consecuenciasquepara nuestrotiempo han llegado.Paraelío nosmuestraa Schiller
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enel esplendorquetuvo ensu épocay la influenciaqueejercióentodossuscoetáneos.
La búsquedade una superaciónparatodaslas escisionesy el Primer Programade un
sistemadel idealismoalemánhaceunabanderadelas proposicionesschillerianas.HéI-
derlín,Schellingy Hegelencuentranensujuventudla ideaqueunificaatodaslas otras:
la ideade belleza,el actosupremode la razóncomo un actoestético,la verdady la
bondadque sonhermanadassólo en la belleza. Perolos desarrollosposterioresdel
idealismoalemánocultaráncon su fulgor el brillar originario de Schiller. Este fuego
primero quedaráenterradopor la interpretaciónposterior, y sin embargosu interés
se acrecientaal contactocon nuestrosiglo cuandose encuentraen este pensamiento
una bellezaqueno se reducea la subjetividad,sino que tieneuna baseontológica.
Sehillerno sereduceentoncesa serun pensadordetransiciónentreel idealismosubje-
tivo y el objetivo, ni a un merodiscípulodeKant, sino queseimpone comoun pensa-
dor original que encuentraen la belleza la superaciónde todas las divisionesque
quedaronen Kant: sensibilidad-razón,ser-deberser, felicidad-moralidad,naturaleza-
libertad...

Sehílleresel primeroenemprenderel caminodel idealismoobjetivo,y susprime-
ros pasoscaminansobreKant; le parecehaberencontradoun principio objetivo de
lo bello y del gusto,del queKant desespera,y que se legitima por la naturalezade
la razón,a priori, sin necesidadde un pronunciamientodela experiencia.Y unavez
encontradoesepunto,procedea la búsquedadela ilinidad, la unidadde la bellezacomo
algo objetivo y clave,como la superaciónúltima, lo sublime, que resuelvetodos los
contrarios.

La unidad queencontramospor medio de la estéticade Sehiller aparecea] final
del s. XX como un puntode vistaadmirable.Ante una postmodernidadde pluralida-
desqueno cesandedisgregarse,la propuestadeunaunidadquese enraizaenla liber-
tad no dejade serllamativa. De ahílanecesidadde reinterpretara Sehillerparadialogar
connuestropresente;supropuestapareceafirmarsecomo la solucióndela dispersión.
Dispersióny pluralidadquecuandono hay síntesistiendea verse comoexterioridad,
comosuperficie. La libertad seríaesaprofundidadque unelibertadesen un arte pro-
fundo,no meramentesubjetivo, sinoun mundodondela bellezadice libertady liber-
tadesdesdesu serontológico. Algo así no puedepadecerla indiferenciaen un tiempo
en el que el pensamientoestéticose imponeenel panoramafilosófico occidental,y
donde,por otra parte,la comprensióndelo bello seha visto reducidaa un epifenóme-
no sensorial,a menudocarentede sentidoalguno.

NavarroCordón discrepade la interpretaciónde Gadamercuandonos muestraa
un Sehillerdual. Ya Hegeladvirtió el afánde unidadqueSehilier encuentraen la idea
de lo bello artístico. Unidaddelo generaly lo particular,libertady necesidad,lo espi-
ritual y lo naturalcomo principio y esenciadel arte. Pensamientoque Schelling, el
filósofo del romanticismoporantonomasia,reelaborarámástardeparaponerlo en la
cimade su sistema.Unidadde lo conscientey lo inconsciente,lo realy lo ideal,nece-
sidady libertad...Pensamientoque,comoel deSehiller,tambiénfuedejadoa un lado
anteel retumbarde Hegel con surazóndemoledora.Filosofíadelo bello quees ahora
cuandopareceresurgircon más fuerza.Lo bello en Sehilleresunificacióndelo sensi-
ble y lo suprasensible.Un unir queno destruyelas diferencias,ya que su realidadon-
tológica tiene la forma de la libertad; una unidadque se basaen la pluralidadde las
libertades,es decir, unaunidad que albergaen sí la dispersión.Porello Taminiaux
hablade esaambigúedaden Sehiller, la dudaentreunafilosofíadel sero dela recupe-
ración, la naturalezacomo desplieguedel ser o comoobjeto del entendimiento,etc.
Son los contrariosqueson asumidosala vezen la unidad; másquedudapodríaha-
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blarsede fusión, mezclao síntesis.Síntesisquemostradaen su radicalidadontológica
apareceluego en todos los estadiosdc la especulacion.

La unidad de belleza viene a resolver los problemasde la eticidad y la política.
La unidadvienepara resolverla «modernidadcomototalidad escindida,atomizaday
hechaañicos»;(CartaVI). Perono unificandoo eliminandolas diferenciasy las liber-
tades,precisamenteal contrario,desdela libertad. Sehiller quiere«trocary cambiar
el Estadode la necesidadporel Estadode la libertad» (CartaIV). El fuegorevolucio-
nario de Schiller es estético,un arteque Habermasha señaladocomo«razón comuni-
cativa».Así, si encontramosmuchosmodosde hacerartey encontrarlo bello, Sehiller
señalacomo la «obrade artemásperfectaquecabe:el establecimientode una verda-
dera libertadpolítica»(CartaII). Un artequesuponeun comportamientoéticoy estéti-
co,el artedecadalibertady cadaconocm¡ento.Unaeducaciónestéticaimprescindible
en unaépocade fragmentacióny alienaciónsocial. Lo mismo por lo quehoy claman
muchosartistasy pensadores,esaeducaciónestéticaque grita el escultorOteiza: una
sociedadque sepaencontrarlo bello en cadapartedel universo. Y estepensarque
se nutredel s. XIX remite a unaunidad másprimaria. Sehillerhaceuna crítica radi-
cal a su tiempo porqueél tiene presentela unidad frente a lo que se desmoronapor
contradicciones.Schiller ha eliminadola tiraníarepresivadc la razónsobrela sensibi-
lidad de la que habla Marcuse;en lo bello coincide lo sensibley lo inteligible. «El
gustoes lo queintroducearmoníaen la sociedad,porqueinfundearmoníaen el indivi-
duo. Cualesquieraotras formasde representaciónseparana los hombres,porquese
fundanexclusivamente,o en la partesensibleo en la parteespiritualdel ser humano;
sólo la representaciónbella haceun todo del hombre,porqueen ella han de coincidir
ambasnaturalezas.(...) sólo la comunicacióndela bellezaunifica la sociedad,porque
se refierea lo quees común a todos»<Carta XXVil). Estáclaro que no se hablade
unabellezacomo adornoo entretenimientocultural, sinouna bellezaque empapaen
su profundidadla totalidaddel hombrey de todoslos hombres,que remitea todo y
por ello no tiene contrarios.Y estesentidode unidado bellezaremitea unaunidad
aún másprofunda,lo bello como lazodeNaturalezay Libertad. Bellezaqueconsiste
en ser forma dc una forma, libertaden el fenómeno.

Por un lado la naturaleza,«lo quees por símismo»,«aquellopor lo que una cosa
determinadallegaa ser lo que es»,y por otro lado la libertad, «autodeterminación».
Pero«la libertad mismaes un efectode la Naturaleza»(CartaXX), «un regalode la
Naturaleza»(CartaXXVI). Y eseregalo,esadicotomíaque se encuentraen Kant se
hace plenamentecontemporáneaen un mundoque piensadesdela libertad y vuelve
a la naturaleza.En la naturalezaencontramosobjetoscon los que despierta«la capaci-
dad de sentir lo bello y lo sublime»,y «el artetiene todaslas ventajasde la naturaleza
sin compartirconellasuscadenas»(Sobrelo sublime).Querecuerdamuchoal Schel
ling quehacíaculminar la naturalezaen artedondela libertadrecogíatodo lo desple-
gadoporel camino. La bellezaes también «unregalode la Naturaleza»(CartaXXVI)
y se sItúa en el plano de la libertad, perodesdey con la naturaleza:no sólo como
un opuestoa ella sinoconjugandoambosmundos.Ahí ya no hay nadaque seamedio
haciaotro algo; todo es un fin en símismo a travésdel gusto; en la estéticano puede
tolerarseel yugo. «En el mundoestéticotodo serde la naturalezaes un ciudadanolibre
que tiene igualesderechosque el másnoble,y ni siquierapor mor del todo es lícito
forzarle». Porquela bellezaes unidadqueno aplasta;sebuscay sc necesitala totali-
dad como algo que dé sentidoy unidad,y como unasoluciónúltima a todoslos con-
flictos, y como unasíntesis; pero~y aquí estánuestrapostmodernidad—las partes
reclamansu propio sentido, y no puedenser aplastadashegelianamentepor el todo.
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La bellezaes unidadplural, es libertadde libertades,y cadaserdentrode la totalidad
respondecomolo quees,no solamentecomo medio haciael todo. Así, en una comu-
nidad social y política, si hay libertad, el todo «no es sinoel resultadode la libertad
de los individuos».

En el arteseveclaramentela fuerzaconfiguradoradela imaginaciónqueobracomo
liberadoraal darespacioa lo nuevo,ampliar los límites,crearnuevosámbitos.Por
esoel arte «consisteen la libertad» (Sobreel usodel coro en la Tragedia).Por eso,
graciasal arte, «el bombrees el serquequiere»,«ningúnhombre‘tiene que’» (Sobre
lo Sublime). El hombrees absolutamentelibre en la esferade lo estético,y fuerade
esatotalidad, se ve constreñidopor las necesidadesde la naturaleza.

Sehillerapuntaligeramentea otrosmodosde racionalidad,aunquesin entrardirec-
tamenteen ello; precisamentea travésdel arte. Ahí está«la imposibilidadabsoluta
deexplicar medianteleyesde la naturalezala naturalezamisma». Por esose va’ «del
mundode los fenómenosal de las ideas,delo condicionadoa lo incondicionado»(So-
bre lo Sublime). Es el «lugar»de la libertad, incondicionada,sin porqué. Y si todo
se rige por la libertad y éstaes la clavede la totalidad, seráinútil buscarun porqué
al sin porqué. Nos encontraremoscon el fin en sí mismo, sealo quesea, peroeso
estodo; libertad es bellezay lo sublime, y esoes totalidad. Luegoparatodo no hay
un porqué...lo mismo que mástardele sucederáa Schellingy queserámáximamente
sugerenteennuestrofinal desiglo cuandohemosvisto profundamentelos irracionalis-
mosy los pensamientosdel absurdo,cuandose planteaconstantementesi hay otros
tipos de racionalidado distintas lógicas en filosofía, etc.

Una estéticaquees libertades una unidadplural que respetacadaformasegúnella
es. Estoes importantecuandoserelacionaestéticay moralidad.Lo estéticono depen-
dede lo moral porqueno dependede nada, y suenamuydistinto delo queKant propo-
nía. Lo estéticotiene independenciarespectoa lo moral, tiene su propio significado
ontológico. Porque«el enjuiciamientomoral y el enjuiciamientoestético,muy lejos
deapoyarseuno enotro, másbiense contrarrestan,por darleal ánimodosdirecciones
del todo opuestas»(Sobrelo Patético).La estéticaatiendea la libertad. «De ahí que
seaunaconfusiónmanifiestade límites cuandose exigeconformidadmoral afin en
cosasestéticasy cuando,paraampliar el reino de la razón, se quiere desplazara la
imaginaciónde su esferalegítima» (Sobrelo Patético). Textosen los que sobresale
la universalactualidadde la relaciónentrelibertadartísticay moralidad,másaúncuando
hoy se planteacríticamenteel significadode la censurapolítica, moral, etc. La liber-
tad excluye cualquierviolencia.

Lo estéticoes lo profundo dcl ser que se nos reveía,la mostracióndel sery del
sentidode la realidad.El mundodel artey de lo bello tienenuna naturalezaontológi-
ca, no es sólo cognoscitivani fenornénica.Por esoes una realidaden ningúncasoac-
cesoria.Por seren la esferadela libertady la totalidad, no puedeinterpretarsesolamente
como un esteticismovacuoni segúnlas proposicionesdel «l’art pour l’art». No es un
desvincularsedel mundoparahuir al graciosomundodelo imaginadoy creativo,sino
precisamenteparazambullirseen el mundoy entraren los arcanosde la naturaleza.
Esaarmoníade lo estéticocomo principio y fin de todo resultachocantea vecescon
las prácticashabitualesdel mundocontemporáneo.Lo bello reducidoa objetode con-
sumo,a medio de placersensible...Comocontrastepararepensarla estéticaaparece
el pensamientode Schiller que se implanta en la tragedia,dondese alza el valor de
la libertadpor mediodela autonomíay no comoen la comediaa travésde la indiferen-
cia moral. Actualidadquehoy revierte en el teatro queconsumea diario la mayor
partede mundocivilizado: el cine. Perono como un entretenimientosupérfluosino
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comounafunción veritativay reveladoraque enlazacon los fundamentosde la liber-
tad. Poreso la bellezaes unasegundacreadora.No permanecemosen los límites de
lo establecidopor la naturalezao la historia, sino quenos abrimos a la posibilidad;
«la verdadpoéticano consisteen quealgo hayaocurridorealmentesinoen quepuede
ocurrir» (Sobrelo Patético):deahíqueHeideggerpienseque en Sehillermagalta que
la realidad efectiva estála posibilidad»(Sery Tiempo).

Lo sublimees la culminacióndel arte,dondese expresael destinoúltimo del hom-
bre; lo sublime«nosproporcionauna salidadel mundosensible,dentrodel que lo be-
llo querríamatenernossiempreprisioneros»(Sobrelo Sublime).Másallá de lo sensible,
de los límitespropios;superarcualquierfrontera. «Sin lo belio habríaun perpetuocon-
flicto entrenuestradeterminaciónnaturaly nuestradeterminaciónracional. (...) Sin
lo sublimela bellezanosharíaolvidar nuestradignidad» (Sobrelo Sublime). Queda-
ríamosencadenadosal gocedelo sensible;graciasa lo sublimepodemosir a la natura-
leza o a lo racional sin serpor ello susesclavos,con el dominio propio. Se tratade
sabersesuprasensiblesparano seresclavosde lo sensibley saborearlosin depender.
Porencimadela naturaleza.Y asíla tareamásaltadel artees hacerfelicesa los hom-
bres,el gocesupremo,saborearla libertadcon todassus fuerzasvivas. El arteestá
consagradoa la alegría.No superfluamente,hedonistamente,sino desdela profundi-
daddel hombre, inclusopor medio del dolor, como en la tragedia,superadopor la
resistenciamoral: ahí lo sublimecomo patético.Hastala muertepuede,por lo subli-
me, serquerida,anulandosu necesidady queriéndolaen libertad. Y asíel hombre
sin llegar a serun diosqueno puedesufrir, puedeserhéroe,hombredivino, dios su-
friente (Tragediay Comedia).

Un pensadorquedialoga con los problemasmás candentesde nuestrotiempo y
que,comoVivaldi o Bach, formapartede aquéllos~pocos—quesonescuchadosdes-
puésdel silenciode los siglos másque en el ronroneolejano de un presentecontinuo.

Agustín FERNÁNDEZ DíEZ

SCHILLER, F.: Kallias. Cartassobrela educaciónestéticadelhombre,Estudiointro-
ductoriodeJaimeFeijóo; ttaduccióny notasde JaimeFeijóoy JorgeSeca,Edición
bilingúe, Barcelona:Anthropos;Madrid: MinisteriodeEducacióny Ciencia, 1990,
CXLVI + 397 páginas.

La elaboraciónde una reseñabibliográficaobliga generalmentea buscarun cierto
equilibrio entrela loa y la críticaque,acasocon más frecuenciade la deseable,sirve
máspara guardarlas formasquepara ofreceral lector una opinión verazy sincera
sobreel equilibrio reseñado.En el casopresenteno hay,sin embargo,peligrode incu-
rrir ensemejanteactitud,puestoquepuedereconocerseabiertamentequeestamosan-
te unamuy dignaediciónde las dosobrasquizásmásrepresentativasdel pensamiento
de Sehiller: el Kallias y las Cartas sobre la educaciónestéticadel hombre.

Deentrada,es ya algoadescartarquese tratedeuna ediciónbilingúe, lo cual ade-
más de ser garantía,hastaen el peor de los casos,de que uno ha invertido bien al
menos la mitad de su dinero, es también de granutilidad, puestoda traducción,por
buenaque sea, se enriquecesiempreen su confrontacióncon el original, e incluso
tanto máscuantomejores. En estesentido, la lecturaparaleladel original resultaen
el presentecasomuy enriquecedora,como enriquecedorassontambiénlas puntuales


