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“Ninguna cosa muere que en mí no vipa’
SalvatoreQuasimodo

A la memoria de Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro

Siempreunatraducciónes un pretextopararetornarsobreunode los tan-
tos“obrerosde sueños”,segúnles llamaraSalvatoreQuasimodo,queaúnali-
mentan,y alimentaránpor tiempoindefinidoel ansiade bellezay de verdad
del hombre.Es a la vez un guantelanzadoal rostro,por propiavoluntadpara
colmo, y un reto provocadoseaceptariendo y con temor.Goethe,por suher-
metismoesencialy su aparienciaclara,con la engañosasencillezde la mate-
ría prístina--lamisma de los versosórficos o de los sútrasde Patanjáli--
suelerematartodo duelocon unaburla,un mentísno exentodedulzuraatoda
conjeturadel lector,el traductory el investigadorLo dulce emperodel diá-
logo compensael riesgoy el posiblesacrificio. Es así que, a travésde seis
poemas,intentaremosextraerconclusionesacercade la concepcióngoethea-
na sobreel hombre,imagengeneradapor la Au/klárung,y que, trasrecorrer

1 La primeraversióndelpresentetrabajoobtuvo en 1985 cl Premio Nacionalde la criti-

ca literariaen Cuba, La presenteversion,enriquecida,incluye traduccionesdenuevospoemas,
y fue terminadaen 1996.
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urs camino propio, adquierevalidez perenne.Quizás como glosa másque
comoensayointerpretativo,tómeseestetrabajocuyo núcleoes la poesia.

DefiníaJ. SantayanaaGoethecomo“poetafilósofo”2, opinión con laque
coincidenla mayor partede los estudiosos.Pero se trataademásde una rara
y preciosadimensión:la del hombrequealcanzael dominio profundoy cohe-
rentedel pensamientosin perderla graciay la frescuradel verdaderopoeta.
La inanoquetrazólos diálogosentreFaustoy el “sorprendentehijo del caos”,
configurótambién,coneseritmo misteriosode lasleyendas,“La copadel rey
de Thule”. En Goethe, lo poético y lo conceptualno puedendesligarse.De
acuerdoconel ideal iluminista el hombreconstituyeunaunidadde impulso
creadory necesidadesinstintivas,emotivas,estéticas,cognoscitivas,insepa-
rabIes por lo demás: cuerpoespiritualizado,alma corporeizada; noí¡s quc
sientey piensaa travésde su cuerpo,materiaanimadaporel soplo inmortal
de la inteligencia,órganode su perpetuación.

Si la naturalezaes unacontinuafuentede conocimiento,y comoobjetode
la actividadhumana,tambiénde renovación,hay que situarcomo fuente (le
talespropiedadessu recónditomisterio. El misterio no constituíaparaGoethe
unasuertede reino de lo inaccesible,antitéticoen relacióncon el hombre,al
modo de la teologíadogmáticatradicional.Al igual que los esóterasgriegos,
persase hindúes,concebíaGoetheal misterio comopartede lavida; ejemplos
elocuentesson el West-ósllicherDiwan, inimitable homenajea Hafez, el
poema“La bayaderay el dios”, querecogelas primerasimpresionesdecisivas
de Europaen torno al hinduismo--nose olvide que en el círculo de Wieland
conoció el joven Schopenhaueral orientalistaE Mayer- - , las enigmáticas
“Metamorfosis”, llenas de símbolosy alusionesreproductorasdel lenguaje
herméticode la alquimia, que se enlazaníntimamente con la encantadora
simplezade lospoemasamorosostempranoso lavital sabiduríade la “Elegía
de Marienhad”. Se cumple en su casoel viejo principio de las cosmologías
antiguas,queNicolásde Cusa formularaasí: Todoesió en todo.

Cadaobjeto encierraentoncesmaravillosossecretos,prestosunasveces
a desvelarseante el estudioso.Escurridizosotras, como los propios senti-
mientoshumanos,domeñablessólo atravésde sutiles,complejosmétodosde
observación,experimentación,procesamientoteórico. La naturalezacomo
misterio equivalíaen su casoa estarprestosiemprea recibir unasorpresa,a
dudarde todaevidencia,a seguircon pasióny rigor el hilo de su devenirEn

2 Cfr.: J. Santayana:Tres ¡‘cetas /lIAsu/4s: Luc-,ec-iu, Dante, (¡ucthc. RtíenosAires, 1942,
p. i3i.
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el siglo XVII, Pascalhabíaenfrentadoelespíritu geométricoy el espíritude
sutilidad.En la segundamitad del XVIII, en víasde demostrarselo quiméri-
co del poder absolutode una razón “pura”, Goethe,descollandoentresus
contemporáneos,declarainaceptabletal desdoblamiento,puesracionalidady
sutilidadson modosde enfrentarunamismarealidadporun mismoespíritu.

La Aufi<líinung, que se sintió llamadaa abrir “definitivamente” las puer-
tas de un nuevomundo,comenzópor reconocerla integralidaddel hombre,
la íntima fusión entrelas dimensionesde lo humano,ideal de los tiempos
antiguosy de las culturasno occidentales,nadainalcanzablesino “finalmen-
te” posibleen su época,en queel desarrollocientífico y social permitíatal
tomade concienciay la transformacióninevitablede lahumanidad.Así escri-
be Goethe: “Lo bello es unamanifestaciónde las leyesnaturalesocultas,las
cualespermaneceriansiempreescondidasparanosotrossin su apariencia”3.

Cienciay artesonramasde un mismoárbol. Sugierenambas,sirvende fuen-
te los seresquenos rodean.Transportaresassugerenciasal versoes cometi-
do del poeta.Esclarecerlas,indagaren suesencia,exponerlaante los demás
es tareadel científico. Poetay científico partende un elementocomún: la
sugerencia,la veladaverdadlatentetras lo insólito. Al hombrepresenteen
uno y otro tocaapoderarsede ella, consistematicidady amor

La actitudgoetheanaha sidojuzgadade distintosmodos:desdesuenfo-
que como un naturalistacercanoal materialismo,propia de investigadores
marxistas4hastalas interpretacionesespiritualistaso influidaspor el psicoa-
nálisis5. Beguin acota,tras diferenciarloconjustezade sus contemporáneos

1W. von Goethe:Ausgewdhlíe Schri,tten ¡¿terdic Nat,ír. Weimar, 1961, S53. Salvoque
se indique lo contrario,todaslas citasy poemasdeGoetheincluidosenestetrabajohansido
traducidospor la autora.

Véanse,entreotros:
1-1. Hamm: Goethes ‘Faust “. Werkgeschichte und Textanalvse. Berlin, 1978.
1-1. I-iamm: Der Theoretiker Goethe. Grundpositionen seiner Weltanschauung. Berlin,

1980.
II. Ley: Gesehichie derAu,tklárung und des Atheísmus. Berlin, 1978, Bd.3
O. Lukács: Goethe und seiner¿cii. Berlin, 1953.
H.H. Reuter:Johann Wul/~ang Goethe. Leipzig, 1979.
1-li. Geerdts:Johann Wolfgag Goethe. Leipzig, 1977.

Véanse,entreotros:
J. Ortegay Gasset;Goethe-Dilthey. Madrid, 1983.
R. Steiner:Gnoseología fundamentada en la concepc&in gociheana del inundo. México,

1981.
A. Beguin: El alma romántica ye1 sueño. México, 1954.
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misticos, que en la concepcióngoetheana,el infinito camino del saber,la
limitación de cada instanteobedecea unaley universal,sabiapor lo demás,
que obliga al hombrea superarsea si mismoen el reconocimientode la pro-
pia finitud 6 Estetrasfondosuponeun inevitableretornoa sí del sujetoque
chocacon la determinaciónespacio-temporal,y en suma,a unamísticadel
conocimientoinicialmenterechazada,manifiestaen la actitudesencialmente
irracionaldel creador,del renovador,al cual Hegel llamaría“individuo histó-
rico”, en el terrenode la acciónhistóricosocial.Vías no racionalesde comu-
nicaciónentoncescon las leyesocultasde la naturaleza.

¿Sonaceptablesestasinterpretaciones?Dependeen todo casode lo que
se entienda por mística. Goethe no fue un espíritu contemplativo.
Profundamenteinmersoen la vida cultural y política de su tiempo, adoleció
de muchosde los defectosdel Philisíer y promoviótodoslos valoresprogre-
sistasy renovadoresde la burguesíaalemana.Desdeluego, no hay por qué
vincular necesariamentemísticay pasividadante el mundoy susacaeceres.
Peroen su casoseríanecesariotenersiemprepresenteque launidadúltima,
inmediata,entrelo finito y lo infinito que caracterizalas posturasmísticas
requieretambiénde la razón,al menosen su fase inicial. Setrata,comoafir-
mabaSanJuande la Cruz, de “trascendertodaciencia” y no de negarla. La
razon es unade las propiedadesdel espíritu humano,segúnLeibniz confir-
maraen la línea filosófica racionalista,de lacual fue herederala Ilustración.
Las influencias místicas en el racionalistaLeibniz han sido destacadasen
buenamedida7y el iluminismo alemánsediferencianotoriamentedel fran-
cés,entreotros aspectos,por lamísticadel hombrey la naturalezacontenida
en susreflexiones.De Jacobi provieneel carácterprimordial concedidoa la
relaciónYo-Tú, el sentidodialogal de la filosofia y de la vida en su forma
moderna,quecon Feuerbachse desarrollahastasus expresionescontempo-
ráneasen Martin Bubery todalahermenéutica,por citaralgunoscasos.Y no
hayqueolvidar quelas filosofias no europeashanexpresadoconstantemen-
teactitudesmísticasfrente a losproblemasdel mundoy de la vidacotidiana,

O. Sóhngen:El Cristianismo de Goethe. Madrid, 1959.
L. Caro:La phílo.s-ophie de Goethe. Paris, 1866.
8. Koranyi: Aulohiographik ¡md Wis,s-en.sc-hcs/l fin Denken Goethes. Bonn, 1984.
6 Gr.: A. Beguin: op. cit., p.88-90.
7 (Ir.: & Woiigast: Philosoph¿e in Deut.s-c-hland zwischen Rújbrmation md Aufkiárung

(IS5O4650jBerlin, 1988, S366-409,615 ss.
A. Ileinekamp: ‘Leihniz Uncí dic Mí’stik”. In: Gnosis uncí Mvstíl< in der Gesc.-hic.-hte der

Philosophie, hrsg. y- fl Koslowski.Zúrich, 1988,p. 183-206.
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resumidasen la acciónquerenunciaa subordinarsealobjeto. Confucioy su
concepcióndel gobiernoy de la vida humana,Buda y el desarrolloulterior
de sus doctrinashastael Cha’ano Zen, las leccionesdadasa Arjúna por
Krishna en la Baghavat-Gita,constituyenejemplosmásque sólidos. Si el
siglo XVII habíamareadoparaEuropalaaperturahacialas civilizacionesdel
Oriente,en especial la China, en el XVIII se desplazódicho interéssobre
todo haciala India8.

Aun en pensadoreseuropeosno influidos directamenteporel Orientese
abrepasounaactituddiferentehaciala religión,el hombrey la vidadel espí-
ritu, en buenamedidaal rescatarsede nuevo la rica tradición mistica occi-
dental,en la cual la alemanaocupaun lugar especial.El diálogo con otras
culturas,iniciado en el siglo XVII9, constituyó sin dudaun factor impulsor,
reflejáraseo no directamenteen losescritosfilosóficos de la época10.

AunqueGoethedeclaracoincidir con Kant en cuantoa la estructurasin-
téticadel conocimientoy la capacidadquelo conforma1~, tampocoes la sub-
jetividadpunto de partidani meta de la investigaciónsino la realidadde la
cual aquellaes un resultado.Enemigodecididode las divinidadestrascen-

8 (Sfr.: PB. Merkel: “Leibniz und China’. Beitrílge ¡¿ber Leibniz, hrsg. y. E. I-loehstátter.
Berlin, 1952.

M. Bernal: BlackAthena. The a/toasiotic roots- ofclassical cívílísalion. NewYersey,1987,
vol. 1, ch. IV

kW. (iensichen: ‘Missionsgeschichte”.In: Es’angeli.s-ches Kirchenlexilcon, Bd. III.
(ióttingcn, 1992,p. 445-456.

E Damboriena:La salvación en las- religiones no cristianas. Madrid, 1973.
SM. Melamed:Spinoza and Buddha. Chicago, 1933.No debeolvidarseademásquees

en 1784 etíandoscfundaenBengalala “Asiatie Society”, quedifundiria enEuropael pensa-
mientode la India, subre todo a travésde los Asiatic-s Researches. que comenzarána publi-
carseen 1788.Ya en 1785 Ch.Wilkins hahiatraducidoal inglésla Baghavad-Gita. W Sehíegel
la llevará al latin en 1822. Abundamossobreéstoen nuestro trabajo: “La filosofia india en
Europa:Arthur Schopenhauer”,depróximaapariciónen la revistaLe/rus- de Dcu.sto.

(Sfr: A. Cardoso:“Leibniz e a imagendo Oriente”. Prefacioa: G.W Leibniz: Discurso
sobre a Teologia Natural dos chinenscN. Lisboa, 1991.

F.S.C.Northrop: El encuentro cíe Oriente y Occidente. México, 1848.
E. Said: LOrientalisme: lOricor creé par 1 Occident. Paris, 1980.
II> No debeolvidarsela gamaquela llamada“imagendelotro-—enlas civilizacionesno

occidentales• recurreen el siglo XVIII, desdelasCartas Persas de Montesquieuhastalastra-
duccionesde clásicosde dichasculturas,sobretodo deIndia, quealcanzanun punto culmi-
nantecon la fundaciónporA. W Sehíegeldc la Biblioteca India en 1820.

II (Sfr.: Goethe: “Autobiografia. Influjo dc la nuevafilosofia”. En: Obras completas. tn

CansinosAssens.Madrid, 1958,t. II, p. 1915.
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dentesen relación con la naturaleza,piensaen la investigaciónde éstacomo
lavía parapenetraren misteriosque,conocidos,revelanal hombresu cons-
titución última. Estecamino,interminable,no lo es porquelanaturaleza“jue-
gue” conel hombreengañándole,permitiéndolegenerarelmito de la omnis-
ciencia humanaparadesmentirlocruelmentea poco. El hombreno es un ser
indefensoen el piélago universalsalvocuando,sumidoen la ignorancia,se
aferraa ella. El control sobresuscapacidadesque la sabiduríale proporcio-
na le permitealcanzar,por la experimentacióncon los fenómenosy con el
verbo, el dominio de “lo divino”, quees la naturalezamismaen su esencia
inagotable.

Goetheno fue un materialistaaunquesí un naturalista.Menosaún un
irracionalista,comola tradiciónmísticaalemanatampocolo es. La mistica
de Goethepartede un humanismonaturalistasegúnel cual el sujetohuma-
no, quereproduceen sudevenir,individual y genérico,la epopeyaquerepre-
sentala formación,desde lo mássimple hastalo máscomplejo, del orden
natural, seaproximaal principio generadora medidaquesu introspecciónse
hacemásprofunday coincidentecon laespiritualidaddescubiertaen lanatu-
raleza. Peroel Anima Mundi de filósofos y alquimistas--laWeltseelede sus
poemasy de los tratadosde su discípulo Schelling-——es también sustancia
racional,aunquesu racionalidades biendiferentede la humana.Comoesen-
cia, apareceante el hombreen su indeterminación,de manerasimilar a la
Natura Naturansde Spinoza.Pero engendraconstantementeel universo~con
todala bellezay la frágil armoníade susespecies,paisajes,ciclos y catástro-
fes. Es creadorade si misma y sólo vive en susresultados,el másperfectode
los cualeses el propio hombre.Por eso, lo suprarracionalnuncaabsorbelo
racional,sino queel segundosepresentacomouno de los momentosdelpri-
mero. Es así queel hombre,norma de cuantoexiste,debesu inteligencia,su
animación,como la debenlos demásseres,a un principio ideal perono ma-
haprensiblesalvoporéxtasisbasadosen lanegacióno supeditaciónde lo cor-
póreo.Por el contrario,aceptary emplearnobley librementecuantoha otor-
gado la naturalezaes la única forma de vincularsecon ella de forma cons-
ciente. La médulade la teologíade Goethese resumeen los primerosversos
de su poema“Das G¿ittliche”, cuyotítulo no es casual:

Honradoseael hombre, Edelsei derMensch,
generosoy bueno hilfreich uíad gui.
puessólo eso denndasalIcia
lo diferencia untcrscheidetihn
detodoslos seres von alíen Wesen,
queconocemos. dic wir kcnncn.
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Gloria a los ignotos, Heil denunbekannten
elevadosseres HóhernWesen,
quepresentimos! diewir ahnen!
A ellos se igualael hombre, ihnengleichtderMensch;
su ejemplonosenseña SeinBeispiel lehr uns
acreeren aquellos12 Jeneglauben.

La única imagenposiblede la divinidad inmanentea la naturalezaes el
hombre,unidadde lo finito y lo infinito realizadosen su devenir,renovados
perpetuamente.Un rasgocaracterísticode la cultura alemanade la época
modernaes su fuertenexoconla teología--eseconel quela Ilustraciónfran-
cesaquisoromperparasiempre—queamenudorevistela formapanteísta.La
Reforma,consu radical renovaciónde la vida, animómovimientossociales
comolas guerrascampesinas.La burguesíaalemana,fervientedevotade la
Ilustración--ydespuésde la revolución--francesas,que muchos empero
contemplabancon recelomáso menosrecóndito,se manifestócomo fuerza
renovadoraen el movimientocultural entodassusmodalidades.No escasual
quemuchosde losmásnotablespensadoresde la épocay sussucesoresfue-
sen hombresrelacionadosde un modo u otro con la teología.

Estecariz teológicono adoptasiempreformasortodoxas,aunquepredi-
cadorescomoLavatero poetascomoKlopstock se mantengandentro de los
límites aceptableso tolerablesparalos más conservadores.Pero no hayque
olvidar queelpanteísmo,tan importanteen Goethey suépoca,ha sido siem-
pre combatidopor las confesionescristianasconmayor o menor efusividad.
La coberturacon el “buen gusto” representadopor el retomoa los modelos
clásicospermitióa lospoetasdesenvolverseconmayorsolturaquea los filó-
sofosde cortetradicional. Peroseacomosea,el sentidofigurado, lamimesis
de la realidadque constituyenlas basesde la actividadpoética,suelendejar
unamayor libertad:Kantse vio reprimidoporel estadoprusianoen su inten-
to de imprimir un giro racionala la religión.Goethealternaríacon la noble-
za, quecelebraríasus liberalidadesartísticasy recibiría sus homenajescui-
dadosostomandocomopequeñase inofensivasmuestrasde rebeldíaante lo
convencionalla unión de GoetheconChristianneVulpius, el reconocimiento

12 Los textosoriginaleshansido extraídosde:

Goethe:BerlinerAusgabe f Poetische Werke.Berlin, 1976 (RA. en lo adelante.El pre-
senteapareceen lap. 331),cotejadacon:

Goethevs- Werl~-e (Im Auftrag der Goethe-Gesellschaft herausgegeben,i. Bd. 1. Leipzig, 1949-
1952.
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del hijo, la comprensióndel adulterio,al menosde su posibilidad,contenida
en Werther y Las afinidadeselectivas,y hastasu alegre impiedad. Que
Goethefue conscientedel carácter“intelectual” de su libertadlo muestrasu
perennerencor,envidiosaadmiraciónal fin y al cabo,por la gratuitalección
de dignidaddel joven Beethoven.

Kant saludóla Ilustración:

“salidadel hombrede unaminoriade edadcausadaporél mismo. Minoríaes la incapa-
cidadde valersede su entendimientosin la direcciónde otro. Causadapor él mismo es
esamenoridadcuandoeí origendeellano resideenla pobrezadel entendimiento,sino de
la resolucióny el valor paravalerseporsi mismo sin la direcciónde otro. Saperewiclef
Tenvalor para dirigir tu propio entendimiento!,espuesel lema dela ilustracióni3.

Tal lema,que le permitiríaencontraren la interioridadel fundamentode
la ley moral, seriatambiénlapremisaparaestablecer,comoprerrogativasde
la capacidadde juicio, la apreciaciónde lo bello y la existenciade causas
finales, unidadde estéticay teologíaque, si biencon valor heurísticoy no
ontológico, devino engañosaconciliación con una religión racionalizada.
Siguiendode cerca esta idea, aunqueno en los marcosde la filosofia tras-
cendental,Goetheaspiraa“productosdel artey deJanaturalezamedidoscon
el mismorasero,y el poderde discernimientoestéticoy teológicoiluminán-
doserecíprocamente”14

Al escribirlos poemasquenosocupan,Goetheatraviesapor etapasde su
vida biendiferentes;en Poesíay verdad, aclara

el matiz del héroeclásicoquemásle impresionarahastadar forma defi-
nitiva al poema:no aqueldel hombrequeusurpael lugar de los dioses sino
simplementeeldel hombre,quecon desdény conmiseracióncontemplaalos
dioses,declinantesantelanuevaeraqueinaugura.El “Prometimos” datapro-
bablementedel veranode 1773 o 177415. El poeta, en st,s lúcidos 23 años
preparaelWerther, tipo biendiferentede héroe,perotambiénsujetoalas tra-
gediasqueal hombreaquejan.Sobrela incubaciónde Prorne/heusrelata:

“Peroel sentidotitánico y gigantesco.asaltadorde los ciclos, no prestabaami modo poé-
tíco materiaalguna.Antescuadrábamebien el pintaraquel pacifico. plásticoy también,
si a mano viene, pacienteesfuerzoque, reconociendoel mundo superior,anhelasin
embargoequipararseaél. Perotambiénlos másosadosdeaquellaestirpe,Tántalo,Ixión,

131 Kant: Au.sgcwñhite IdeineSchrifien.Hamburg,1965,8. 1-9.
4 Goethe:“Autobiografla’, cd. cit.. p. 1916.
~ (Sfr.: Acotacionesa la EA. 1,8. 871-872.H.H. Reuter:op. cit., p. 54.
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Sisifo, eran demis santos.Admitidos ala sociedaddelos dioses,no seavinieronaguar-
dar bastantesumisión,acarreándosecual arroganteshuéspedesla iracundiade su real
mecenasy sc vieron castigadosporun triste destierro” 6

De acuerdocon tal propósito,concibióseel poemaque transcribimosa
continuacion:

P ro ni e th e u s 17

Cubretu ciclo, Zeus
con un velo dc nubes

16 Goethe: “Poesiay verdad”. Libro XVi Obras Completas,cd.cit., p. 1821.
17 }3edeckcdeinenHimmel,Zeus,

mit Wolkendunst,
liad tibe,demKnabengleich.
Der Disteln kópft,
An FichendiehundBergeshóhn!

Musstmir meinelirde
doeh lassenstehen,
Liad meineHiitte,
dic du nichtgebaut.
und meineHerd
u,n dessenG!ut
du mich beneidcst.

Ieh kennenichtsflrmers
unterderSonaals eueh,Gótten
Ihr náhretkiimmerlich
von Opfersteuern
und(iebetshauch
cure Majestñt;
unddarbtet,wáren
nicht KinderundBettler,
HoffnungsvolleThoren.

Da ch cm Kind war,
nicht wusste,wo ausnoehcm,
kehrtc mcm verrirtesAug
zur Sonne,nís si-enodrúberwár
cm Ohrzu hórenmeineKlage,
cm l-Ierz w¡e meíns
sich desBeddingtenzu erbarmen.
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y, al igual quecortaeí mozolos abrojos,
elercitateenroblesy cumbresde montañas.

Perodéjameintactami tierra
y mi cabaña,quetú no has construido
y mi hogar
porcuyo calor
tú meenvidias.
No conozcobajo el sol seresmáspobres
quevosotros,dioses

Wer halfmir wider
derTitanen Úbermuth?
Wer retietevom Todemich,
von Sklavcrey?
Hastdu’s nicht alíesselbstvnllendct,
l-leilig. gliihend Hcrz?
Und glíihtest,jungund gut
Betrogen, Rettungsdank
Dem Sehíafendendadroben?

lch dieh chrcn?Wofúr?
Hast du dic Schmerzengelindert
JedesBeladenen?
tlast dc dic Tráhnengestillet
le des(ieñngsteten?
Ilat nicht mich zumMannegcschmiedet
dic allmúehtigeZeit
und dasewige Schicksal,
meineHerro und deine?

Wiihntcst du etwa,
ich solítedasLeben hassen,
o Wústenfichen,

weil nicht alíe Knabenmorgen
Blfltentráumcrciften’?

1-lier sitz ich, forme Menschen
naehmeinemBilde,
cm Geschlecht,dasinir gleich scy,
zu leiden,zu welndn,
ztí geniessenund zu frecensich,
und deinnicht zu achtcn,
Wie ich!
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Apenasnutrís desacrificios
y hálitos de plegarias
vuestramajestad
y no os sostendríaissi no hubiera
crédulosy mendigos,
neciosllenos deesperanza.

Cuandoyo eraun n,no
y todo lo ignoraba
volvia mis extraviadosojos
haciael sol,como si en lo alto fuera
un oido queescucharamis quejas,
un corazóncomocl mio
quesc apiadaradel sufriente.

5Quiénme sostuvo
contrala insolenciade los Titanes?
~quiénmesalvódc la muerte,
de la esclavitud?
1,No hasculminadotndo por ti mismo,
sacro,ardientecorazón mío?
Y te abrasabas,joveny engañado

de gratittd al quedormiaallá arriba!

~,Yohonrarteati? ¿porqué’!
5Hasaliviado los dolores
detoda el quepadece?
1,hasenjugadolas lágrimas
de cadaangustiado?
<no mehanforjadocomoun hombre
el riemPO oíani j~otcnLe
y el eternodestino,
mis señoresy los tuyos?

Te equivocasteacaso,

c.Debí yo odiar la vida.
huir al desierto,
porqueno siempreeí alba
truiera el logrode mis sueños’?

Aquí sentado,modelohombres
ami imagen,
tina estirpeigual ami,
parasufrir, llorar,
paragozary alegrarse
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y no adorartemás.
¡Comoyo! It

En Prometeose resumeel ideal que laAu/klárungelaboróy divulgó: el
hombrecomoprincipio y fin de todaobra, brazode ladivinidad y único eje-
cutorposible.La noblearroganciade la increpacióna Zeusespropia tan sólo
de quien sabeque a su favor está lahistoria y sobretodo la futura. La aper-
tura de unanuevaera, la erade los hombresquesuplantandefinitivamentea
los diosesevoca,con GiambattistaVico, el procesode desarrollodel huma-
nismogriego. Uno de losmássobresalientesdiscípulos,amigosy críticosde
Goethe,AugustWilhelm Sehíegel,lo resumeasí:

1” Teocracia
20 Tiemposheroicos,en los quelos héroesderribana los sacerdotes
30 Formaciónde las sociedades.Expulsiónde losreyes. Repúblicas.

En esteúltimo períodocaelaperfeccióndel arte 19

La perfecciónde toda obra humana,pudiéramosañadir, en nombredel
espíritu ilustrado, es posiblesólo cuandosu creadorse independizade las
autoridades,seanindividuos o instituciones,de dogmasy esenciasajenosa
sunaturalezainterna. La razón, vertidaen actos,se despliegade nuevo,con
másaltos vuelos que en la Grecia antiguapuesahoraestáenriquecidapor
stglosde experiencia,de lucha con dogmasy restriccionesy de evolución
espiritual, incluyendoel diálogo cultural iniciado por Europaen plenaEdad
Media, en sus contradictoriosnexos con las culturasjudía e islámica, y la
nuevaetapainiciada en el siglo XVII con la expansióncolonial y las misio-
nescristianasen Asia, Africa y América. En estanueva “Edad de los hom-
bres”,paraemplearlos términosde Vico, laburguesíaimponesu visión delo
heroicoligado a las empresashumanascontrapuestaa lo divino y lo heroico
caballeresco.El jovenGoethe,aún no influido por elpanteísmoespinocista20,

pero sí por el de Bóhmey Bruno, entreotros,niegalas divinidadesabsoluta-
mentetrascendentes.Nuevo PadreEterno,Prometeoforma en el poemauna

~Para la traduccióndeestepoemase hanconfrontadolasedicionesanteriormentemen-

cionadasconla edición faccimilar: promethcus.JI verhesserteAusgahe.Weimar, 1977. El ori-
ginal transcritocorrespondeaestaúltima.

“~ A. W. Schlegel:Teoriae historiadelasbellasartes.BuenosAires, 1943, p. 97.
20 Reeuérdeseque(ioetheleyó a Spinozaen los aúosde 1784-85.junto a Charlottevon

51cm.(Sfr.: W. Dilthey: DeLeiboiz a Goethe.México. ¶945,cap.“Goethey Spinoza -
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nuevaraza,a suimageny semejanza,ajenaa loscultos teatralesy al ritualis-
mo, cuyo cometidoseráforjar un mundoen elquese sufrirá y tambiénhabrá
lugar para la felicidad. Rousseaudenunció la distorsión de la naturaleza
humanaa causade los conflictos e interesesde la sociedad.Goethesiente
haber halladoun caminoparasureivindicación.

Hombresy diosesestánsujetosa un destinoqueno es ineluctable.A dife-
renciade la moira griega, laelecciónhumanaresultadecisivaen el cumpli-
miento del destino, en lo cual la tradición alemana,desdeLipsius hasta
Leíbniz, habíainsistidosobradamente21.Ni indeterminaciónni determinismo
rígido. Las únicasnormasson las leyesde la naturaleza,reino de lanecesi-
dad,peroúnico terrenoen quela libertadpuedeserejercida.De ahí unacon-
clusiónquesustentaráGoethehastael fin de susdias:el hombrees elpuntal
del universo.La mejor obrade artees la queel hombrepuedehacerconsigo
mismoy de su acabadodependelasuertede todalahumanidad.Prometeoes
el gran educador,el forjador de una nuevapaideia,y subellezay majestad
radicanen el desdénde lo divino en sentidotradicionalporque,comomicro-
cosmosidéntico al macrocosmos,sabeque lo divino resideen él, segúnla
tradición panteísta,que abarcatambiénpoetascomoAngelusSilesiusen el
siglo XVII, herederode los cualeses Goethe22.El clasicismoartísticoen la
Europamodernase vuelveen buscademodelosa laAtenasde Pendes,cuna
del movimiento sofistico, de la esculturade Fidias, de la tragedia de
Sófocles--sevive una etapadecisiva en lo que M. Bernal ha llamado “la
invención de la Grecia clásica”—23,parainvertir la suertedel héroe, cuyo
esfuerzobien encaminadolo alejaráde lo trágico en lugar de aproximarlo.
Estepatriarcadevieneparadigmaa imitar por todo hombre, expresióntam-
biénde la profundareacciónantifeudalala quese refiereLukács24.

“Fronterasde lahumanidad”es la continuaciónnaturalde “Prometheus”,
idea recalcadapor Reuter25.Fue escritaen el veranode 1781, ya unido a
Charlottevon Stein, quien tan profundamenteinfluyeraen su pensamtento.
Vive su “épocade Weimar”, del primer viaje a Italia (1786), etapaprimera
que marcala maduraciónde su pensamiento.Si en la primera se indagaen

A (Sfr: 5. Wollgast: op. cit., 5. 754-755ss.
22 Ibid., 5. 650.
23 (Sfr.: M. Bernal: RlackAthena.The afroasiatic Roots os Classical Civilisation, ed. cit.

1 ntr.
24 (Sfr: O. Lukács: Goethe undseine Zeii, cd. cit. p. 21.
25 (Sfr.: H. Reuter:op. cit., p. 54.
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torno al individuo--prototipode unanuevaera--,en la segundala preocu-
pacióncentralgira alrededorde la esenciahumana.Goethebuscala confor-
maciónde unaantropología,basede su estética,de susideaspolíticasy de su
moral, comofue siemprebasede sufilosof’ta natural.La concepcióndel indi-
víduo no es sustituidasino enriquecidacon su prolongación: la noción de
humanidad.La influenciade los estudiosde Vico y Herderen el campode la
filosofia de la historia26se hacenotar:

Fronteras de la humanidad27

o Aunque Herder no publicó hasta1784 su obra central Ideen zur Philosophie und

Geschichte der Menschheit. ya en el año 1774habíaaparecidosu Aus einer Philo.s-ophie der
Ge.schichte und Rildung der Menschheit. (Sfr..- II. Lilje: “1-lerder, Thcologie und Weimarer
Kreis”. In: Goethe uncí seine Zeitgenossen, hrsg. y. VA. Sebaefer.Múnchen, 1968, 5. 115-139
(en lo adelanteG.Z.).

1). Horchnieyer:Dic Wkimarer Klassik. Kónigstein, 1980, S. 71-77.
O. Wild: Gocthes Versíihnungslilder cine geschichtsphilosophische tfntersuchung zu

Coethes spdten Werden. Stuttgart, 1991.
27 Wennderuralte

heiligeValer
mit gelassenerHand
ausrollendenWolken
segnendeBlilze
tiber dic Erdesát,
lcússich denletzten
SaumseinesKieides,
kindlicheSchauer
treu in derBrtist.

Denn mit Géttern
solí sichnicht messen
irgendeinMensch.
I-Iebt ersich aufwárts
undberúhrt
mil dem Seheiteldic Sterne.
Nirgendshafien dann
dic unsichernSohíen,
und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Stehter mit festen,
markigenKnochen
auf derwohlgegrúndeten,
dauernden[ide.
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Cuandoel SantoPadre
primigenio
con manopaciente,
de nubesquecorren,
siembrasobrela tierra
rayosbenditos,
besolapunta
de sus vestiduras
concándidaemoción
en el pechofiel

Puescon los dioses
no debecompararse
ningónhombre.
Si seelevaal cielo
y roza
consu frente lasestrellas,
enningónsitio seafirman
susinsegurasplantas
y con él juegannubesy vientos.

Si se yerguecon huesos
sólidos,vigorosos,
sobrela inconmovible,

reichternicht auf
nurmit derFiche
oderderRebe
sichzu vergícichen.

Was unterscheidet
Góttervon Mensehen?
Dassviele WelIen
vorjenenwandeln,
einewigerStrom:
unshebt dic Wellc,
verschlingtdic Welle,
und wir versinken.

Fin kleinerRing
begrenztunserLeben,
und vicie Geschlechter
reihensichdauernd
an ibres Daseins
unendlicheKette.
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perdurabletierra,
no alcanzaa igualarse
sino conla encina
o la vid.

¿Quédiferencia
diosesdehombres?
Quemultitud de olas
anteaquellosfluyen:
un torrenteeierno.
A nosotrosnos alzan.
nosarrastranlasolas
y zozobramos.

lin anillo pequeño
circundanuestravida
y múltiples estirpes
scalineanformando
en torno asu existencia
infinita cadena.

Ese“SantoPadreprimigenio” no es elYavehbíblico, al menosen el sen-
tido de la teologíadogmática.El panteísmode la Kabalah,presenteen Cusa,
Bóhmey Bruno a quienesleyeraávidamenteGoetheen su juventud, inter-
pretaal PadreEternocomoel Uno-infinito, podery voluntaduniversales,en
suma,el cosmos.Lo individual encuentrasu inseparablecomplementoen lo
universal, inagotableesencialmente.Cadahombre,por cuantoha sido gene-
rado por lo infinito, contieneuna porción de eseinfinito manifestadaen su
podercreadorLos límites, las fronteras,conformanal hombre,quepor ellos
existe,puesomnísdetermínatioest negatio.Y el podery la bellezadel hom-
bre radicanen su particularidadperose transmiten,se conservanen lamisma
medidaen quela finitud desaparecereabsorbidapor su principio originario.
Poco después,la lectura de Spinozacompletaríay sistematizaríamuchas
ideasde Goetheal respecto.Comopuedeapreciarseen el poema,la inmor-
talidad existe.Nada se pierde en el universo.El intercambioperpetuode las
fuerzastransformaa todoserqueperece.No hay muerte.Hay metamorfosis,
como Leibniz estableciera.El espíritu se subsumeen la Weltseele,la “ola”
quenos traga.Naufragamoscomoseresfinitos perorenacemosen los fenó-
menos-naturales-y-en-otro-shombrcs<pu-espara-tioethe,comoparaLeihniz,
unode los grandesmaestrosde laAu/klárung,todala naturalezaestállenade
vida.
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Ningúnmisterio mayorparael poetaqueesainfinitud, cadavez máspro-
fundamenteaprehendidapor elpensamientohumanoy quecadavezse reve-
lamáscompleja.Secretoy misteriose fundenen ella. Lo queel espírituuni-
versal contemplaarrastraal hombre, lo envuelve,lo incorpora.Fuentede
poesíaes entonceslo que generatambiénla vida y la inteligencia,peroa él
sólo es posibleacercarseinfinitamente y por grados,sólo se presiente,se
intuyea travésde los individuosque,en perenneciclo, se desprendeny retor-
nanal todo. La adoraciónconsisteen eso, en el constanteasombroante la
naturaleza,veneraciónqueno es obstáculosino acicateparasu investigación,
ideaqueasimilaráprofundamenteSchelling.

El hombrede estepoemano es, como nuncael hombregoetheano,espí-
ritu incorpóreo.Sus“huesossólidos,vigorosos”,quelo unen a la tierra, lo
elevana la vez hastalas estrellas.Esecuerpofisico, fuente de apetitos,sen-
saciones,cambios,es tambiénvenerablepor resultarconsustancialcon el
alma.

Estaconcepciónse expresarátambiénenpoemasdeamorescritosentre
1784 y 1795, dc los cualescitaremostres~

Parasiempre29

Lo queel hombre,en sus limites terrenos,
llama, ensublimedicha,connombresdc dioses,
la armoniade la lealtad, queno conoceflaquezas,
y la amistad,queno conocela penade laduda,
la luz quelos sabiosenciendenen reflexionessolitarias
y el poetasólo en bellasrneuiforas,

25 Los textoscorrespondena las fechassiguientes:

‘Fúr Ewig”, escritoen 1784 y enviadoaCharlottevon Siein,aquiensesuponededicado.
“An dic Entfernte”,escritoprobablementeen 1788.
“Niihe desGeliebten”,escritoenabril de 1795, inspiradoen un poemadeE Brun, aso

ve~. baio la influenciadela “Adelaide” deE von Mathissons,(Sfr.: RA. 1.
29 Dcnn wasder Menschin semenErdeschranken
von hohem(S,lúck mit Gótternamennennt,
die HarmoniederTreue,dic kein Wanken,
derFreundschaft,dic nicht Zweifelsorgckennt;
dasLicht, dasWeisennurzu cinsamenGedanken,
desDichtern nosin sehénenBildern brennt,
dashatt ich alí in meinenbestenStundcn
in ihr entdecktundes fúr mich geflmnden.
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todo eso,enmis mejoreshoras,
lo hedescubiertoenella. y parami

A la ausente3(1

¿Tehe perdidodeveras?
¿hashuidode mí. tú, bella?
Aún suenaen mis oidos,habituados,
cadapalabra,cadaacento.

Así comola vista dcl viajero
traspasaen vano en la mañanael aiiC,
cuandoescondidaen el espacioazul
cantaen lo alto la alondra,

asími vista. sin sosiego
a vecesatraviesacampo,floresta,bosque.
Todos mis cantoste llaman:
¡Amada.vuelvea mi!

Proximidad del amante 3’

Piensoen ti cuandoeí reflejo dcl sol
llega ami desdeel mar.

So habich wirklich dich verloren?

Bist dii, o Schónc.niir entflohn?
Noch klingt in dengewohntenOhren
cm jedesWort, cm jederTon.

So wie desWandrersBlick amMorgen
vergehens o die Lúftc dríogt,
wenn. in dein blauenRaun,verborgen,
hnch liber ihin dic Lerchesingt:

so dringetángst.lichhin und wider
durch FeId nod Busch nod Wakl mcm Bliek.
Dich rufenalíe nacineLieder:
O komín, Geiiebte.ilair ,uriíck!
3< lch dcnke dci,,, wcns, mir derSomw Schimmer
von Meerestrahli;
ehdcnke dein, wcnnsích desMondes Fliínn,er
in Quellen nialt.
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Piensoenti cuandoel parpadeode la luna
se víslumbraenlasaguas.

Te veocuandopor la remotasenda
el polvo se levanta,
en la prol’undanoche,cuandoel peregrinoseestremece
por la angostavereda.

Te escuchocuandoallá, con murmullosahogados
asciendenlas olas.
Voy a menudoal bosqueen calma,a escucharte
cuandotodo calla.

Estoyjunto ati, auncuandoestésmuy lejos,
estáscercade mi-
El sol declina, casi me alumbranlasestrellas,
¡Si estuvierasaquí!

El amor,diálogo porexcelencia,encuentrototal conel Tú, constituyeuna
forma superiorde acercamientoal cosmos.Lo divino, lanaturaleza,la místi-
ca de la ausenciay del silencio, todo se mezclaen los citadospoemas.Las
fronterasde lahumanidadse rompenentonces.Ya nadadiferenciaa diosesy
hombres, pueslos “límites” son sustituidospor “nombresde dioses”. El ser
finito se superaa sí mismoa travésde un amor

que también puede lacerarlo y destruirlo, segúnmuestran,no sólo el
poema“A la ausente”,sino una novela como Die Wahlverwandschafien,

dondeel misterioapareceparadarfe de lo ocurrido.Porqueel dolory lades-
trucción provenientesdel amortienentambiénuna causacósmica,asentada

lch sehedích, wenn atít den femenWcge
derSiaubsich hebt;
in tíeferNacht,wennauf dcn3 sehmalenStcge
derWandrerbebt.

lch h¿iredicg, wenn dort mit dumpfemRausehen
dic Welle stcigt.
1<-ti stillen llame geh ch ofi ‘u lausehen,
xvenn alles schweígt.

lehbin beidir, du seistauchnoch so feme.
du bist mir náh!
Dic Sonnesinkt, bald leuchtenmir dic Sterne.
O whrstdu da!
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en la unidad cuerpo-espírituo más bien, en la materiaespiritualizadaque
conformaal hombre.Por ello, el amantequecantaala ausentebuscafundir
su pesarcon lanaturalezadel mismomodo queOtilie lo haráen la novela. El
cuerpode Otilie, incorruptopost¡nortem resultauna pruebadealgopetrifi-
cado,consumido,no realizado,detenidoen el tiempo. Pero la muertevirgi-
nal, comoen un sacrificioarcaico,confierea esa suspensióntemporalde la
muertepoderesmágicos.Si Para siemprese dirigehacia las cumbresde lo
humano,hacia la parejacosmica—-enun sentidocreadoi~,dondese destacan
los más altos valoreséticos que resumenel ideal de “vida bella”, pues la
amadade estepoemaes un ejemploevidentede “almabella”--,los otros dos
poemasfundena la personaamadacon la naturaleza,cuyasmanifestaciones
evocan su imagen. Dios apareceentoncescon mayor claridad al hombre
cuando,paraemplearlos términosde M. Buber-—-sin olvidar aJacobí—---, la
palabrabásicaYo-Tú se pronuncia,lo cual no puedehacersesino con todo el
ser.Así pues,en estaetapadejuventudmadura,el poetapersiguey logra la
armoníaentrehombrey cosmos.

Cadavida humanatiene sentidoen sí misma, y al expresarlo,Fronteras
de la humanidadapuntahaciala historia comoreligación,adiferenciade su
comprensióncomo sumade hechoso procesode inevitable ascensoen una
dirección. La historia es esa “infinita cadena”cuyoseslabonesson las épo-
cas,grandiosacadauna en su limitación. La estructurajerárquicade la natu-
ralezaconducea la idea de la historia,y así lo muestrala tradición panteísti-
ca, en lacual debedestacarseel explícito reconocimientoa Spinozaporparte
de Herder La noción de evolución naturaldel siglo XVIII, que los fósiles
halladospor Leibniz en el Harz preludiaron32,alimentatambién la concep-
ción iluminista de la historia.Al igual queen otros aspectos,Leibníz fue el
padre de esta conquistadel siglo XVIII, pues si Vico límitó, por razones
expresadasen su Autohiograjía y en la Ciencia Nueva,el objeto posiblede
estudiodedichacienciaal hombrey lasnacionesquefunda,Leibniz trazóun
paraleloentrehistoria cósmica,incluyendola naturaleza,e historia humana
querecogeríanGoethey Herder, entreotros. La continuidadentrela natura-
leza y el hombre,sus mutuasdiferencias, las transicionesentreambos,for-

32 (Sfr,: O. W Leíbniz: Protogda, hrsg. y W y. Engelhardí.Stuttgart. 1949.
A. B. Wachsmuth:“Goetheutid die Brúdervon l-lumboldt”. In: GZ.. 5. 53-85.
L. Díckrnann:Johann Wd/~auígGoethe.Boston.1974, p. 37-50.
D. Borchmeier:op. cit., 5. 121-139.
A. Grotí,: Goetheah Wíssenscha/¿shi.storit-er.Múnchen, 1972.
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manpartedela búsquedaepocalde losnexosentrenaturalezay sociedad,que
han sido demasiadotiempo apreciadossólo a través del prismahegeliano-
marxista.

Los dos primeros poemasestabanseparadosentre sí apenaspor ocho
años.En los 14 añossiguientesse insertanlos tresbrevespoemasamorosos
citados. El último aquí incluido, que refleja la concepcióndefinitiva de
Goethe,dista40 añosde Fronterasde la humanidady 26 de Proximidaddel
amante.A los 72 añosde edad,en la plenitud de susfacultadescreadoras(no
ha de olvidarsequeel Faustofue culminadoen el mismoañode su muerte),
terminaen Jena,el 6 de octubrede 1821 Unoy todo. Contienesus másela-
boradasreflexionesmetafisicas,en las queel nexoentrelo finito y lo infini-
to, siempre vinculadoa la relación central hombre-naturaleza,alcanzasu
forma definitiva.

Uno y todo33

<3 lm Grerizenlosensichzu finden
wird gerndasFinzelneverschw¡nden,
da lóst sichalles Uberdruss;
StattheissemWiinschen,wildern Wollen,
statt lástgemFordern,strengemSollen,
sichaufzugebenist (ienuss.

Weltseele,l=ommunszu durchdringen!
Datin mit dcmWeltgeistselbstzu ringen.
wírd unsrerKráftc F-lnchberuf
Teínehmendfúbren gute Geister,
Gelinde leiteod,héchsteMeister,
zu dcm, deralíesschafft und schuf

Utid umzuschaffendasGcschaffne,
damitsich’s nicht zum Starrenwaffne,
wírkt cwigeslebendigesTun.
liod wasnicht war, nunwill es werden
zu reinen Sonnea,farbígeaErden,
‘o keinemPalledarf esruhn.

Es soll sieh regen,sehaffendhandelo,
erstsichgestalten,dannverwandeln;
nur scheinbarsteht’s Momente still.
Das Ewígc regtsich fortín alíen:
denn alíesmussin Nichtszerfallen,
wenn esim Sein beharrenwill.
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Paraintegrarsea lo infinito
seanularágustosolo aislado:
allí desaparecetodo hastío.
A cambio de anhelosvehementes,
deseosindomables,
onerososreclamos,severosdeberes,
renunciarschaceun goce.

¡Alma delmundo,vena colmarnos!
Pueslucharconel espiritu universalmismo
seráeí más nobleempleo
de nuestrasfuerzas.
Buenosespíritusnosguíanparticipando.
supremosmaestros,conduciéndonosbenignos
haciaAquelquetodo creay creó.

Y para renovarla Creación,
paraqueno se petrífíqtíe,
obraun eterno,vivo poder.
Lo queno era, seráahora
haciaclarossoles,tierraspolicromas,
en modo algtínopuedecesar.

Debeagitarse,actuarcreando,
primero cobrarforma, luegotransmutar
Sóloenapariencia
quedarápormomentosencalma.
Lo eternopalpitaen todo,
puestodo hadedísolverseen la nada
si hadestíbsistirenel sen

Hay muchoen comúny ala vezdiferenteentrelaconcepciónaquíexpre-
saday ladel másbrillantediscípulodel autor:JosephSehelling.En 1798,año
en que aparecieratambién una de sus obrasmás significativas, Von der
Weitseele,obtuvo una cátedraen la universidadde lina con la ayuda de
Goethe,quiense considerabasu“padreespiritual”34.Goetheaprendiótanto
del joven filósofo comoéstedel maestro.En 1800 hablasidopublicadoyael

34 (Sfr:A. B. Wachsrnuth:“Goetheund Schelling”. lo: G.Z., 5. 86-114.
5. Dietzsch: “Die Odvreeder Vernunfi. SchellíngsletzteDruclcs-chrífien(1804-18/2). lo:

EWJ. Schellíng:Sc/ir/fien 1804-1812.Berlín, 1982.
Véansc tambiénlas cartasdc Caroline Sehíegela Sehellingy Goethe,ns 84 y 86 en:

Begegnung mit (Sarcdine. Leipzig. ¡979 (en lo adelandesecitarácomo8(1).
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Sysíemdes transzendenta/enIdea/ismus,en el que la idea de un principio
infinito, generadora la vez de la naturalezanaterial y del espíritu humano
vertebrabatoda la constitucióndel universo.Resaltabala indíferenciación
entreel sery el pensaren cuantoprincipio central, lo que le valdríaagudas
criticasporpartede Hegel.

Por lo pronto la obra, queprovocóenconadaspolémicas,estabaimpreg-
nadadel pensamientode Goethey de los místicosalemanese italianosde la
Edad Media y del Renacimiento,de Spinozay Kant. “Uno y todo” revelael
espíritu que anima también el “Sistema...”, pesea ser imposible, desde
luego--contratan lamentableerror advertíaLukács35--trazarun paralelo
exacto,siquieraaproximado,entreunaobraliteraria y un tratadofilosófico,
aunqueel poetasea un filósofo comoGoethey el filósofo un poetacomo
Schelling,al que CarolinaSehíegelescribíaexpresandoel sentirde muchos
contemporáneos:“Tú tienespoesía...Goethete cede tambiénla poesía,te
transfieresunaturaleza”36.Estacertidumbresobrela poesíade los conceptos
filosóficos no es casualenel Iluminismoalemán,cuyo énfasisen la estética
conteníaun interés másprofundo: hallar la fuentey la forma supremade
expresióndetoda actividad,apartir de la humana.El antropologísmointrín-
seco del System...,cubierto con la máscarade la ontologíaespeculativa,se
aproximaa la concepciónneoplatónicadel problema,queaglutinaser,saber
y bellezaen unidadindiferenciadaquesólo se desmembraen elmundode lo
fenoménico.El infinito, en cuantoexistencia,producela vida manifestada,
expresióndegradadade supropia vida. El panteísmode Goethesehabíaapo-
yado siempresobrelos mismosprincipios. Al apartarsede Kant y Fichte,
Schellingdevolvíaal hombrela condición de microcosmosque le confería
Goethe.Medianteelhombre,limitación quese superaa sí mismaso penade
morir--enello resideel espíritufáustico—lanaturalezase piensa,perotras
ella, el principio indiferenciadocondicionatodo el proceso.

¿HaretornadoGoethea laaceptaciónde la trascendenciadivina, recha-
zada enérgicamenteen Pronzetheus’?Ocurre que, como en el caso de
Schelling,el principio no es una divinidad en el sentidotradicional del tér-
mino. El poderilimitado de lanaturalezapermiteconcebirladotadade todas
las propiedadestradicionalmenteatribuidasa las divinidades.Más bien se
tratade unasíntesisde todoslos elementosfundamentalesde supensamien-

35 (Sfr: O. Lukács: El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista. Barcelona,
¡972. p. 544.

36 (S, Sehíegel:Cartasa Schellingo0 84 (octubre. 1800)y n0 97(10V 1801) En: R.C.
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to. El II de marzo de 1832. II días antes de su muerte, comentacon
Eckermann:

“Las cosasde la Biblia debenconsíderarsecon arreglo
aun doblecriterio: hay. en primerlugar, el criterio
de unasuenede religiónnatural, el dc la puranattíraleza
y razón, la cual esde origendivino. Este se mantendrá
siempreen eí mismo, y perduraráy regiráen tantohaya
en el mundo seresdotadosporDios de inteligencia. Pero
esepunto de vista essólo para los elegidosy harto
elevadoy noblepara hacersepatrimoniode todos.Hay
luegoel criterio quesiguela Iglesiay queresultaya
más humano.Cierto queesdefectuoso,sujetoacambioy
mudanza,pero dtírarámientrashayaenel mundoseresdébiles
decerebro.La luz de la puraradiacióndivina esharto
claray radianteparaquepuedasoportarlaeí hombre
simpley débil” 37.

No es el criterio volteriano.La religión no es precisamenteun freno para
impulsospeligrososo unaayudaparasostenerseen un mundoviolento y tal
vez absurdo. En buena parte del Iluminismo alemánla trascendenciade
Dios--—s¡ se insisteen llamar así al primer principio—csgnoseológicamente
superable.Porel artey lacienciala humanidadseacercainfinitamentea ella.
Correspondea loseducadoresdel génerohumano,similaresa Prometeo,pero
enriquecidoscon lasabiduríavital de Unoy todo, capacesde soportare1peso
de estasverdadessupremas.,la preparacióndel génerohumanopararecibir-
las a medidaqueel espíritu popularreciba las luces.Estáconfiguradaya en
lo esencialla religión humanistade Feuerbachbasadaen eldiálogo,la comu-
nicación, la vida bella a la que los ilustradosaspirabany quelos románticos
desesperaránde conseguir,sentimientoagudizadocon el siglo XX.

Goethetambiéncreequelas formasy rasgosde los diosesse correspon-
den conel gradode desarrollode los pueblosy por eso,pesea reconocerla
bellezadel hinduismo,prefiereel politeísmogriego,comola mayoriade sus
contemporáneos—Schopenhauerconstituirá otro tipo de “educador”,como
le llamaria Nietzscheen un ensayo—porla condiciónhumanade susdivini-
dades,puesaún debíaEuropaaprendermuchosobrelas máscarasde Dios
que las divinidades zoomórficas constituyen. Con Schelling, quien diera
caráctersistemáticoamuchasideasde Goethe,ocurre otrotanto, uno y otro

3~ (ioethe:Ol,ras complcta.<, cd. cil., Lii, p. 1407-1408.
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inspiradosenla tradiciónpanteístaeuropea.Puedenaprecíarselas analogías
del poema“Uno y todo” con los siguientespasajesde Bóhme:

“Igual queel espíritudelhombredominaen
todaslas arteriasportodo el cuerpoy llena
al hombreentero,así tambiénllena el Espíritu
Santola naturalezaenteray esel corazónde
la naturaleza.
Sí sc quierecontemplaral sol y las estrellas
con su corpus,operacionesy cualidades,encuéntrase
en ellos la esenciadivina, comoquelas fuerzasde
las estrellassonla naturaleza”3t

“Esa (esencia)esla madreeternade la naturaleza,
de la queresultaroncielo, tierra, estrallas,elementa,
y cuantoenellos hay, y enellaexistetodo”39.

Y acercade la religión, Schellingescribe:

“La reflexión se elevahaciaaquelabsolutoquees el
fundamentocomúnen la armoníaentrela libertady la
inteligencia:asíresultael sistemadela Providencia,
estoes, la religión, enci únicoverdaderosignificado
del término”4t>.

Así pues,la inteligenciasólo sevincula a la libertadatravésde lo absolu-
to, tesisherederade las concepcionesde Lípsiussobreel “verdaderodestino”
y de lasleibnizianassobrela predeterminacióninsertaen el hombre.La liber-
tad entonceses un derechoal cual sólo se accedesi la inteligenciaha prepa-
radoel caminoparala salidade la “minoría de edad”a la cual sereferíaKant.
No tienenun origen diferente,de acuerdotambiénconel espinocismo.

La nociónde anima mundi o Weltseeleno sólo indica la génesisdel hom-
bre, el supremoser finito, sino cl punto quepermitecomprenderque todo
anhelo,todobullir es impulsoquedesencadenaacciones,sinlascualesno ten-
dría lugar el perfeccionamientoespiritualy socialdel hombre.Estaalmauni-
versalbulle en elhombre,perocomofuerzavivificante, no como“astucia”de

3S J, Bóhme: Áurora. Madrid. 1979, p. 35.
3<~ J. Bóhmc: Ibid., p.39.
40 EW.J.Schellíng:SyslemctstranszendentalenIdealtsmus,hrsg.y. 5. Dietzsch.Leipzig,

1979, 5. 250.
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la razónque infundelos mencionados“vehementesanhelos”en los llama-
dos a ser“individuos históricos”en un procesode avanceinevitabledonde
todo se subsumeen la razón. En el casode Goethe,el mundopuedepetrifi-
carse,y paraevitarlo, debelucharel hombre,emplearel “vivo poder” queen
él reside.

El microcosmoshumanono debeengañarseantelabellezade lo alcanza-
do, de la presente“era de las luces”, parecedecimosGoethe,casicomomen-
sajepóstumo.Lo quecreímosdefinitivo,descansode laepopeyahistórica,fin
de la historia,si quierenemplearsetérminosmuy recientementerevitalizados,
es en realidadel umbral de nuevos esfuerzosque nuncacesarán.Nunca el
“Verwei/e docA!Bu bistsoschón podráserpronunciado,es sumensajemás
acabado,su testamento.

En “Uno y todo” se revelaun misticismo de la acción, precisamenteel
fáustico, análogoal expresado,por ejemplo, en el /,arma-voga41.El mismo
hombrequeproclamósu libertadfrente a Zeusy accedióa afrontartodoslos
riesgosal hacersedueñode su propio destino,que comprendiósu vínculo mis-
teriosocon la naturalezay con los demáshombres,la transmisiónde su empe-
ño a través de las generaciones,se encuentrafrente al último escalónen el
ascensoal ser: su desapariciónindividual. Si suvida espiritualestásujetaa
cambiosconstantesmientrasse prolonguesu vida fisica, so penade morir en
vidae incumplirsu papelenel dramahumano,lamuertedejade existir,devie-
ne transmutación.Sólo así sc conservalaobra humana:Inc/mataresurget.

Esteideal de vida es tambiénpoesía,la unión de poesiay verdadrecla-
madaporGoetheen susmemorias.Nuestraépocalanzaun alerta,un llamado
a la recuperacióndel l-1-’eltgeist reclamadoporGoethey el Iluminismoalemán.
Como NicolásHerdiáievy Alain Mine--aprincipiosy a fines del siglo XX—-
han pronosticado,unanuevaEdad Media,en el peorsentido,parecerondar-
nos. Y sólo el verdaderodiálogo,la recuperaciónde lo humanoen su multidí-
mensionalidad,en su pluralidadde expresiones,cantadospor Sehilleren su
“An die Prende”, propiciará un despertar,del cual A. Schopenhauery E.
Nietzschefueron profetas.Mircea Eliade señalabaqueel situarseen el lugar

41 (Sfr.: BrámaehárinBodha—bikshu:La filoso/la esotérica dc la India. Barcelona,1923,
cap.1.

Sai.chiyanandaMurty: Revelation and Rca.son in “Ádvaita Vedanta . AndhraUníversity,
1961. II, Vil.

SurendranathDasgupta: 1 histort’ of/odian Phiíosophv, 3 vol. Cambridge,1932.
M, El ade:>tga. inmortalídac:l i’ libertad. Buenos Aires, 1977, eaps. i y II.
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del otro,el cambiode laperspectivaespiritualse traduce“eíi unaregeneración
profundade nuestroíntimo ser”42. Retomarel hilo de estosprocesosahora
interrumpidoso al menosen peligro, iniciadospor Europaen los siglosXVII
y XVIII con plenaconciencia,podrán conducimosa una forma realmente
humanade civilización.

42 M. Eliade:“Simbolismo religiosoy valorizaciónde la angustia”. En: Mitos, sueños y

mí,-terius. MadrhL 1991, p. 55.


