


En un extenso estudio sobre Auguste Rodin, J. A. Schmoll’ acerca al artista a 
Friedrich Nietzsche, no tan s610 por la contemporaneidad generacional entre 
ambos, sin0 que por la secreta analogia establecida entre el arte aforistico de 
Nietzsche y el arte del torso en Rodin. La aforistica de Nietzsche no se deja ago- 
tar con explicaciones referente al Impresionismo simult5neo de la 6poca El afo- 
rismo (tal como se conoce desde la Antigiiedad y en la Edad Media, pasando por 
la tradici6n de 10s moralistas franceses y espaiioles del siglo XVI al XWI, 10s ro- 
mkticos alemanes y posteriormente Wittgenstein y Cioran) no es solamente 
monumentalizaci6n de apuntes de un bosquejo. Se puede comprender igual a 
un torso de Rodin, en su forma sustancial, como concentrado y extract0 del 
pensamiento y la expresi6n. No es breve sin0 inconmensurable, per0 pacta bien 
con el tiempo. A traves de su forma concisa se hace presente la no esrritura, 
semejante al torso y sus extremidades ausentes. Como fragmento refractario es 
resistente. 

El fragmento aforistico aqui tratado fue dejando huellas ap6crifas en la lite- 
ratura alemana, por ser y no ser de Goethe, hasta que hub0 certeza de la gesta- 
ci6n autorial de Christof Tobler, en coincidencia con las ideas del poeta. 

Este ensayo fue originalmente escrito en alern5.n y no pretende ser m5.s que 
un fragmento traducido al espaiiol en conjunto con Sven Olsson-Iriarte*. Frag- 
mento de un jkgmento: La parte de un todo, como el todo de una parte. 

NATORALEZA QUE EN CADA I N ~ ~ A N T E  LLEGA A su FIN 

AI ingresar a la casa natal de Goethe en Francfort del Meno, el visitante se en- 
cuentra en el segundo piso con un reloj astron6mic0, que fue ideado por el 
consejero de la Corte Friedrich Wilhelm Husgen y construido por dos relojeros 
en Neuwied (Rin) en el aiio 1750. Al detenerse ante este “maravilloso reloj”, tal 
cual lo describe Goethe al final de su 4’ libro de Poesiay Verdad3, se percibe que 
aqui se trata de algo que trasciende un mer0 instrumento de medici6n del tiempo. 

* Acadcmico en Ciencias, Filosofia y Estetica, Universidad de Playa Ancha de Valparaiso y 

J. A. Schmoll gen. Eisenwerth, “Torso und fragmentarische Form”, Rodin-Studien (Miinchen, 
UNJACC de Santiago de Chile. 

Prestel-Verlag, 1983), pdp. 97-160. 
2 Mis agradecimientos a Inma Palomo por su asistencia en la organizacidn bibliogrSca 
3 Johann Wolfgang Goethe, Dichtung und Wahrhcit, tom0 I, 4” libro (Fra~~kfurt/M, Insel Verlag, 

1975), pdgs. 180 y sgtes. 

199 



nista,  no podia ejercer su profesi6n en Francfort 
libre no tan s610 a proyectar el reloj, sin0 que 
m&ticas, mecgnica y astronomia, como profe- 
pudo contemplar con asombro esta pequeiia 
casa vecina, toda vez que 61 lo visitaba a sus 
mecanismo propulsor mide el tiempo exacto 
icitado a pensar ya en aquel tiempo al mucha- 

--- - - - -- -- - - -- - ---. 
DespuCs del gran terremoto en Lisboa, que produjo terribles devastaciones 

en el a150 1755, surgi6 una crisis religiosa por toda Europa occidental. De esta 
manera se formulaba la pregunta, que c6mo se podia imaginar la bondad divina 
pensando al mismo tiempo en las victimas que yacian bajo 10s escombros. La 2odicea 
de Leibniz la cual define nuestra vida en el “mejor de todos 10s mundos” no logra- 
ba explicar este acontecimiento. Con el Deiimo hub0 aqui un apoyo. Esta forma 
religiosa que se remonta a Herbert de C h e r b 4 ,  seiiala que existe Dios como 
origen del mundo, sin que Cste tenga alguna influencia en su curso despuCs de la 

e esta manera dejaba 
!ria. 
la luna y del sol con 
de advertencia ante 
:i6n de una integra 

se d ihd ia  incluso 
9ur les Dames se en- 

cuenua aun en la DiDuoLeca  ae la mencionaaa casa ae Lroerne), describe Goethe, 
c6mo su misiintropo mentor Husgen, que al negar todo ser trascendente, m5s 
all& de su visi6n de mundo mecanicista, cerraba su ojo ciego y al mirar al cielo 



propias ideas sostenidas en aquella d6cada de 10s ‘80, reconoci6 Goethe 50 aiios 
despuCs en una conversaci6n retrospectiva con el Canciller von Miillera. El gra- 
do de aquel conocimiento, lo define como comparativo, al cual corresponde su 
conocimiento posterior como superlativo. 

La palabra al comienzo del Fr.agmento contiene de modo exclamativo aquel 
objeto del discurso, cuya esencia, sin tener ni principio ni final, viene siendo la 
naturalem. El ser humano se siente colocado en esta infinitud. El adopta un 
lugar en ella que en el siguiente verso Tobler busca determinar y deslindar. En 
una posici6n intermedia Cste es “incapaz de separarse de ella e incapaz de pene- 
trar en ella m b  profundo”. 

El hombre est5 de cierto modo dentro y fuera de la naturaleza. Como “ser 
corp6reo [es] parte dependiente de la naturaleza”, y, sin embargo, apartiindose 
algunos pasos, puede aprehenderla como observador con sus sentidos y deter- 
minarla como objeto de sus pensamientos y sus actosg. 

En el siglo xw Descartes fundaments su flosofia partiendo de una realidad, 
donde la naturaleza se encuentra aislada del ser humano, ante la opci6n de que 
Cste se la apropie de cualquier manera, como si no perteneciera desde siempre a 
la estructura relacional entre naturaleza y humanidad. Goethe, s in  embargo, -asi 
Strolz- piensa la realidad desde un inicio m b  all& del dualism0 en la complejidad 
de su entramadolo. En el proceso de aprehensi6n de la naturaleza, el ser humano 
no puede ignorar su propia presencia; siempre percibe el objeto en relaci6n a si 
mismo, lo que se refleja en sus observaciones cientificas. La contemplaci6n del 
objeto implica una autoafhnaci6n de la facultad de entendimiento. Conocimien- 
to de la naturaleza sigmfica al mismo tiempo conocimiento de si mismo. 

En Goethe la posici6n del hombre en la naturaleza dekrmina el metodo de su 
investigaci6n. El estudio de la naturaleza en Goethe parte del ser humano. El hombre 
y su vivencia inmediata de la naturaleza constituyen el centro, desde el cud las mani- 
festaciones se funden en un orden inteligente. a es y s e w  siendo el instrumento de 
medici6n mL importante de la ciencia”. El concept0 de la intuici6n [unmittelbare 
Anschauung] en Goethe prioriza 10s 6rganos sensorides del ser humano, que abar- 
can un determinado espectro limitado, frenk a 10s instrumentos Gcnicos’*. 

. 

* Kanzler von Muller, Unterhaltungm mit Goethe (Kritische Ausgabe von Ernst Grumach) (Weimar, 
Hermann Bohlaus Nachfolger, 1956), pigs. 258,276, 349. 

Cf. Werner Heisenberg, Das Naturbild der heutigm Physik (Hamburg, Rowohlts Deutsche 
Enzyklopadie, tom0 8, 1955), psle;. 21. 

lo Cf. Walter Strolz, “Das Naturgeheimnis in Goethes Anschauungskraft”, Scheidewege, 
Vierteljahresschrift fir skeptisches Denken, aiio 8, Stuttgart, Klett-Cotta, 1978, pig. 544. 

l1  Cf. Werner Heisenberg, ”Das Naturbild Goethes und die technisch-natunvissenschaftliche 
Welt” (conferencia del 21.05.1967), en Schritte uber Grewen - Gesammelte Reden und Aufatze 
(Miinchen, Piper, 1971), pBg. 253 y sgte. 

l2 Dilthey escribe en su ensayo: Ideen uber cine beschreibende und zergliedemde Psychologie 
(1894)(Ideas sobre una psicologia descriptiva y analitica]: “Der Gewinn an grosserer 
naturwissenscha~licher Exaktheit ging einher mit dem Verlust an Ganzheitlichkeit in der 
Betrachtung, die den Menschen ah individuell strukturierte Personlichkeit einbezog”. Nota tra- 
duciah: “La ganancia de mayor exactitud cientifica vino de la mano con la perdida de la integridad 
de la observacicjn, que incluia al ser humano como personalidad individualmente estructurada”. 
En Wilhelm Dilthey, Auf&lze fur Philosophie (Hanau, Verlag Werner Dausien, 1986), p&g. 16. 
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En una de sus mtiximas escribe que el hombre en si, en la medida de que se 
sirva de su buen juicio, ‘es el aparato fisico mks grande y exacto que pueda 
existir’. Y en una conversaci6n con Eckermann sefiala que, si bien es cierto 
que se ha desempefiado en todas las 5reas de las ciencias naturales, su inter& 
est5 dirigido s610 a aquellos objetos que lo rodean en la tierra y que pueden ser 
aprehendidos de manera inmediata por 10s sentidos. Por ello nunca se habria 

ma, no se puede distanciar de 61. De esta manera, la visi6n de mundo de las 
ciencias naturales, deja de pertenecer al h b i t o  cientifico, en el sentido tradi- 
cional, Heisenberg concluye que el hombre en la naturaleza s610 se ve enfren- 
tad0 a si mismo. Para Goethe, a pesar de la indisoluble condicionalidad huma- 
na de todas las relaciones naturales, la naturaleza que obra desde si misma en su 

l3 El limite entre intuici6n y abstraccibn, en otro nivel tambien preocup6 a Rend Descartes. En 
una de sus Reghpara la direccih del enfendimiento se empeii6 en presentar este fenbmeno, de interds 
para E1 como heuristico, mediante la observaci6n de una cadena: ‘Si hablo de una cadena, lo hago 
porque reconozco que el dltimo eslab6n se relaciona con el primero, adn cuando mis ojos no abar- 
quen con la misma mirada todos 10s eslabones intermedios que dan origen a la relacibn’. La observa- 
cibn de uno de 10s eslabones de la cadena, se@n dice en la tercera regla (Uintuici6n clara y evidente 
y deducci6n confiable”), queda reservada a la intuici6n clam y evidente (bajo intuicibn no se entien- 
de un juicio, en consecuencia deducci6n no se entiende como una conclusibn Ibgica). Aqui se aiiade 
la deducci6n confiable, con la cual se abarca una especie de movimiento o sene temporal. A diferen- 
cia de la intuici6n, aqui no se requiere la presencia de la evidencia, dado que la memoria le otorga 
confiabilidad. Sin embargo, Descartes distingue estos dos caminos de la capacidad del entendimien- 
to, en la medida de que el primero permite el conocimiento del principio, mientras que el segundo, 
la deducci6n, entrega las conclusiones mis distantes. Los dos, concluye Descartes, constituyen 10s 
caminos mis confiables para la ciencia, y no se deberian admitir otros, ya que serian dudosos y se 
prestarian para equivocos. Naturalmente, admite Descartes, lo que revela Dios representa algo m h  
confiable que todo conocimiento. Cf. Rend Descartes, Regulae ad direcfioncm ingenii / Regeln a r  
Awichfung der Erkenntnishaj? (Hamburg, Felix Meiner Verlag, 1973), pigs. 14-21. 

I4 Heisenberg seiiala en la mencionada conferencia: Epistrme seria certeza inmediata, sobre la 
cual se puede apoyar, detrb de la cud no hay mis que buscar. Dianoia seria la penetraci6n analitica, 
el resultado de la deducci6n lbgica. (Cf. Heisenberg, Schriffe uber Grnyns pgg. 258). 
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el otro lado, aproximhdose m h  a una representacibn intuitiva, pero que, debido 
a su carga connotativa, no se escapa de la ambigiiedadlg. 

Aislado en el lenguaje matemiitico, perdena el acceso a la intuici6n; si, al 
rev&, lo excluyera desaparecerfa la explicaci6n. Y a partir de este dilema, que 
tambiCn Dilthey present6 en la dicotomia entre la comprensi6n de la historia y 
la expZicaci6n de las ciencias naturales, y sobre la base del problema que se le ha 
creado a las ciencias naturales con la fisi6n nuclear, podemos reconocer el cariic- 
ter intransferible entre el lenguaje matemgtico y el lenguaje c o m h  

El us0 de la paradoja, fiecuente en la fdosofia alemana del Renacimiento 
(pienso en Eckart, Tauler, Seuse, Bohme, Weigel, Franck, Paracelsus y otros), 
como se da por ejemplo en el lenguaje poCtico del Fragmento de Tobler, puede 
aproximasse con rn&s eficacia al doble carticter de 10s fen6menos naturalesm. 

Goethe logra una posible aproximaci6n al fen6meno natural -“siempre cu- 
bierto por algo suave”- mediante lo que el denomina como “empirismo modera- 
do”, mediante el lenguaje poCtico, que al mismo tiempo se enfrenta al fen6me- 
no natural como el simbolo de una naturaleza ininvestigable; en su lenguaje: 
“sublime naturaleza en la naturaleza”. 

Heisenberg, sefiala en su conferencia “La ley de la naturaleza y la estructura 
de la materia”, que en la aproximacidn a un principio concordante detrh de 10s 
fenbmenos, el lenguaje de 10s poetas podria ser en este cas0 rnk apt0 que el de 
las cienciasnZ1. Esto es de inter6s sobre todo en relacitin al lenguaje dzkursivo y 
representatiuo en Emmanuel LCvinas. 

19 Si dos particulas elementales chocan con energia extremadamente alta, es un hecho que en 
general se rompen, per0 10s fragmentos no son mb pequeiios que las particulas destrozadas. Descri- 
bir este hecho con el idioma comdn nos llevm-a a una paradoja que en primera instancia exbaiaria; 
queda un resto de ambigiiedad en el lenguaje. 

Friedrich Gundolff destaca al respecto, el elemento del misticismo de la naturaleza en el 
Fragment0 de Tobler. 

*l Cf. Werner Heisenberg, “Das Naturgesetz und die Struktur der Materie” (conferencia del 
3.06.1964), Schritte iiber Grenzcn, pig. 242. 

Volviendo a su postura elaborada en el marco de  la investigacibn de la morfologia de las plan- 
tas, durante su viaje a Italia en 1787, Goethe, a su vez, creia poder reducir las variadas formas de las 
plantas que habia observado durante el viaje a un principio concordante. El hablaba de la “forma 
esencial, con la cual la naturaleza en cierto modo siempre juega, produciendo la diversidad de la 
vida desde su juego”, y, partiendo de este punto, creb la idea de un fenbmeno originario, de la 
planta original (Cf. Heisenberg, op. ciL, p5g. 245). En una carta en 1787 a Herder escribe: “Esta 
tiene que existir. De lo contrario, Lcbmo reconoceriamos que tal o cud forma es una planta?” 

Aqui, Goethe se encuentra en el limite de la abstraccibn, la que le infringe temor (Cf. 
Heisenberg, op.ciL, piig. 246). En su intento de encontrar -a traves de la observacibn- la analogia 
[Bildungsgesetz] que organiza la planta, Goethe, mediante la intuicibn, pasa por el mismo proce- 
so que el matemiitico que calcula la progresi6n diferencial con la ayuda del algoritmo. Mediante la 
divisi6n de 10s tCrminos consecutivos de la primera sucesi6n diferencial de la progresibn geometrica 
< 1 -  2 - 4 - 8 - 16 - 32>, se obtendria el resultado: [2 - 2 -2 - 2 - 21. Esta sucesi6n diferencial es constante 
y, con ello, dispongo de la regla que me permite extrapolar. Es decir, el termino n+l seria en este 
cas0 32 x 2 = 64. Esto es lo que Goethe, en una carta a Herder a mediados de mayo del mismo aiio, 
llama la clave, para la cud podia inventar una infinitud de plantas que tienen que ser consecuentes, 
aun cuando no existan. 
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Ln su conversacion con el Lanciller von Muller en 1828, Goethe reconoce la 
congruencia de la idea de Christoph Tobler con su propia visi6n de la natura- 
leza casi cincuenta aiios atrh. El nivel de comprensi6n que habia poseido en 
aquel entonces, lo denomina un comparativo, respecto del cual su estado ac- 
tual de conocimientos, en la forma de una superaci6n dialectics, seria un su- 
perlativo. 

Si bien ya se habria hablado de una especie de panteismo, en el cual se 
pensaba que 10s hechos mundanos estaban basados sobre una esencia 
inabarcable, absoluta, que a1 mismo tiempo se contradecia a si misma. Esta 
postura, sin embargo, careceria de la realizacion, es decir, de la intuici6n de las 
dos reglas de la polaridad y de la graduacibn, que Goethe definia como 10s 
“dos grandes impulsores de toda la naturaleza”. A estos 61 debe su metamorfo- 
sis de las plantas, que explican aquello que Goethe llam6 la versatilidad de la 
naturaleza: su flexibilidad, la capacidad de ser identica a si misma en la dife- 
rencia. 

Como Goethe reconoci6 en una conversaci6n con Eckermann, 61 debe estas 
conclusiones, entre otras, al hecho de haber vivido en una era de grandes des- 
cubrimientos (magnetismo, electricidad). A partir de ahi, Goethe aplica el con- 
cepto de la polaridad, que s e e n  61 pertenece a las m&s generales de las leyes 
naturales. Desde su perspectiva, la naturaleza se caracteriza como un proceso 
ascendente, integrado por graduaciones y, a1 mismo tiempo, por fuerzas anta- 
g6nicas. Las dos fuerzas entrarian en reaccihn, en la cual la graduaci6n depen- 
deria en forma inversa de 10s antagonismos, y 10s antagonismos del mismo 
modo de la graduaci6n. Si en el Fragment0 de Tobler la naturaleza es todavia 
aquello que se basta a si mismo, lo que en todos 10s cambios conserva algo 
duradero, ahora ella representa un proceso de desarrollo irreversible, que en 
el ascenso -monadoldgico- desde abajo hacia aniba “adquiere una perfeccidn 
cada vez mayor”. Para Goethe, en oposici6n a Spinoza, tiene un significado la 
sucesi6n temporal del llegar a ser, frente a1 ser eternamente condicionado del 
individuo. 

Goethe interpreta a Spinoza en una forma mediatizada y modificada por 
Herder. El propio Herder se apart6 de la doctrina ortodoxa de Spinoza al modi- 
ficar el concept0 rigido de substancia, reemplazhdolo por la idea d i n e c a  del 
devenir y perecer en la naturaleza. “El hen h i p a n  deviene proceson2*. De este 
modo, Goethe, a traves de Herder, llega a un “spino&mo dinamkado”; existe 

correiacion ae 10s elementus e or man un tuuv. u. twreu ocnmiut, wueirm r u r r i r c r i  w w r i m e  ivuiur. 
Philosofihischc Studie ZJIY deuhchen Sp&taujkkirung (Munchen-Wien, Carl Hanser Verlag, 1984). 

Hermann Siebeck en Alfred Schmidt, op.cit. 
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cias naturales”. Goethe recoge este 
de una explicacidn diniimica de la n 
se explica como una lucha antagdr 
sidn), y lo interpreta como polarid 
animar la diversidad infinita de sus 

El realism0 de Goethe se resir 
nuede rcdiirir intcmamcntc a con 

el hombre a veces era incalculal 
Goethe emprendid durante su es 
volc6.n. Goethe no establece una 
harp Shaftechiiw F.n n n n c i r i A n  

de su filosofia, Goethe integra el 
stadia en la Campagna y con la 
franc&; especialmente refuta la 
En este contexto tambiCn habria 
Principios metafisicos de la cien- 

pequefio text0 de Kant, en el cual el concept0 
iaturaleza se contrapone a una mechica, y que 
lica de distintas fuerzas (de atracci6n y repul- 
ad originaria de todos 10s seres al penetrar y 
manifestaciones. 

;te de pensar la naturaleza como algo que se 
- - - - - _ - - __ __ - _ __________  - _ _ _ _  ceptos especulativos. Para 61, el universo era 

un organism0 en el cual se desarrollaba lo bioldgico-pujante, aquello que para 
de. Pensemos en su excursidn al Vesuvio, que 
tadia en Ntipoles, poco antes de la erupcidn del 
equivalencia entre naturaleza y moral, como lo 

A_--- -----..”-I- I ‘  --- vrv -___ al ingles, para Goethe la naturaleza no es un 
fendmeno social, al cual se le pueden atribuir virtudes. Desde su punto de vista, 

idiccidn entre las fuerzas interiores de la naturaleza y sus 
, No es nine simbolo para alguna otra cosa, existe por si, 
. Lo interesante en este contexto es el proceso paulatino de 

1 de la naturaleza. 
con la visidn del poeta chileno Pablo Neruda, quien, en su 

uniiieia lase. reuieseilta la naturaleza en sus poemas como una especie de fauce 
1 cierto modo se mide con ella, al seleccionar- 
3ecie de despensa de materia destinada a 10s 
mto posterior, se verifica una transformacidn, 
aturaleza, de 10s cuales el hombre se apodera 

__ -*aspaso hacia el terreno de lo po6tic0, despo- 

y-- ___-__-_-___ __y_________I ___ ..-I___v 

- __ __ _ _ _  _ _  , 

no hay ninguna  con^ 
expresiones exteriores, 
es ella misma (Dilthey) 
maduracidn en el trato 

Comparemos esta 
-2 r--- 
1 > I  

(Giacomo Leopardi). M h  tarde, er 
la teleoldgicamente, como una esI 
fines del ser humano. En un momc 
cuando aquellos elementos de la n 
riiltnralmentc. emenmentan un tr 
jhdolos de todos 10s intereses humanos que 10s reducian. Las diversas odas son 
una muestra de este desarrollo. En el Canto General, en “Las alturas de Macchu 
Picchu”, la naturaleza es m h  que el mer0 escenario de la historia. No es aquel 
“diario” en el sentido de Rousseau, donde la discrepancia entre realidad e ilusidn 
se vuelve tan notoria, sugiriendo la “Nouvelle H6lo‘ise” que el goce del amor s610 
seria posible en la abnegacidn, en el recuerdo. 

El hombre deja sus huellas en la naturaleza, y las reencuentra interpretbdolas 
como seiial de haber vivido en tiempos anteriores. S e e  Rousseau, el hombre, a 
travks del recuerdo, en la sucesibn, se sigue dejando impresionar por la naturaleza. 
En sus diarios se congela el presente y, con ello, la naturaleza. En cambio en Neruda 

24 Hilozoismo: Comente que contempla la materia vivificada y animada desde su origen. Goethe 
afirmaba, que ni la materia podia existir y ser activa sin espiritu; ni tampoco el espiritu sin la mate- 
ria. La escuela jdnica y estoica consideraba, a la materia, no s610 como activa, sino como viviente, 
es decir dotada de espontaneidad y sensibilidad. Se distingue del materialism0 y del espiritualismo, 
porque no hace resultar la vida ni de una combinacib, ni de un principio superior y separado, 
que forma y vivifica la materia. 
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resalta el instante del presente en ella; para 61 la naturaleza es historia. En su iiltima 
fase, en la autobiografia, fomenta la imagen, que a 61 mismo habria que entenderlo 
como huella y objeto de la historia En el cas0 de Goethe es lo abierto de la natu- 
raleza que una y otra vez sorprende y entusiasma a crear un poema. 

El Fragment0 de Toblertodavfa se cre6 bajo la influencia de 10s “Genios tormen- 
tosos” [Sturm und Drang]. Su afh de vida 10s lleva a comprender la verdad de las 
manifestaciones de la naturaleza, tanto en su diversidad como en su devenir y 
perecer. 

Si bien Goethe, en sus investigaciones de la naturaleza, siempre demostraba 
una gran perseverancia para alcanzar sus objetivos, nunca ha estado privado de 
la fuerza 6tica para reconocer el motivo f5ustico que nacia en el lejano horizon- 
te. De otro modo, k6mo se hubiera podido interesar por la leyenda hebrea del 
Golem (del Rabbi Low), en la cual se inspira su Aprendiz de hechicero? 

El detestaba la idea de la investigaci6n ilimitada de la naturaleza 
-“La naturaleza enmudece bajo la tortura.. y su respuesta es pejudicial”, o 

como dice Tobler: “No se le arranca ninguna explicaci6n de sus entraiias”-. 
igual como el alejamiento de ella mediante el escepticismo y el estudio de la 

Biblia. 
Tal vez 6ste haya sido el motivo por el cud, cuando tenia 10 aiios, rechaz6 la 

propuesta del mis5.ntropo Hiisgen de estudiar la palinodia de Agrippa de Nettesheim 
De incertudine et uanitatescientiarium (cuya esencia se puede resumir en la frase nihil 
scire felitissima Es probable que ya en aquel entonces haya favorecido al 
libro de la naturaleza. 

En una carta a Charlotte von Stein, Goethe escribe: “No te puedo expresar, 
cuan legible se me est5 volviendo el libro de la naturaleza. Mi prolongado dele- 

1 l Y a L u i u t z i :  IYUSUUUS esuulus I U U C d U U S  y aurazados por ella, incapaces de sepa- 
rarnos de ella e incapaces de penetrarla de manera m5s profunda. Nos incorpo- 
ra al circuit0 de su baile, sin rogativa nuestra ni advertencia suya, y nos acamea, 

msermnaaa v vamaaa ae ias ciencias v ias m e s  v some la excelencia ae la uaaDra ae uiosi. N I ~ L  



escon&d&, de modoque fmaliza el juego antis de que lo adviertan. Hasta lo 
m h  desnaturalizado es naturaleza, hasta la m b  grosera pedanteria tiene algo de 
su ingenio. Quien no la viera por doquier, no la vera bien en parte alguna. 

Se ama a si misma, y se adhiere eternamente a su ser por un s innhero de 
ojos y corazones. Se despleg6 para gozarse a si misma. Siempre gesta nuevos 
sibaritas para compartirse insaciablemente. 

Ella celebra la ilusibn, y a quien la aniquila para si y para otro, lo sanciona 
como el m h  sever0 de 10s tiranos. Quien confiado a ella sigue, a Cste lo aprieta 
como criatura a su corazdn. 

Incontables son sus criaturas. A ninguno le es totalmente mezquina, per0 
tiene sus favoritos por 10s que derrocha y se sacrifica bastante. A lo grandioso ha 
ligado su protecci6n. 

Arroja sus criaturas de la nada, y no les dice de donde vienen ni adonde van. 
Sdlo deben caminar; el rumbo, ella lo conoce. 

Resortes tiene pocos, per0 nunca gastados, siempre activos, mmiltiples tambih. 
Su espec6culo es siempre uno nuevo, porque crea siempre nuevos especta- 

dores. Vivir es su m b  bella invencidn, y la muerte es su artificio para tener mu- 
cha vida. 

Ella envuelve al ser humano en un letargo, estimulbdolo incesantemente 
hacia la luz. Grfivido y pesado, lo hace depender de la tierra, remeci6ndolo con- 
tinuamente para levantarlo. 

Reparte necesidades porque ama el movimiento. Milagroso es que logra todo 
ese movimiento con tan pocos medios. Cada necesidad es beneficiosa; scbita- 
mente satisfecha y dispuesta a resurgir. Reparte una necesidad m h ,  entonces 
surge una nueva fuente del deseo; retomando pronto su equilibrio. 
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Extiende todos 10s instantes para el miis largo de sus cursos y en cada instan- 
te llega a su fin. Es la vanidad en persona, per0 no frente a nosotros, a quienes 
se ha otorgado la mixima importancia. 

Permite a cualquier criatura que experimente con ella; a cualquier necio 
que la juzgue; a miles de leizirgicos que pasen por encima suyo sin apreciarla, y 
siente alegria con cada cual, y su cdculo en todos. A h  siendo irreverente se 
acata sus reglas; se obra con ella, aunque se quiera ir en su contra. 

Todo lo que da lo hace por un beneficio, porque entonces lo crea impres- 
cindible. Vacila para ser solicitada; se apresura para que nadie se sacie de ella. 
No tiene lengua ni habla, pero crea lenguas y corazones, por medio de 10s que 
siente y se expresa. 

El amor es su corona y es el h i c o  medio para acercirsele. Crea abismos 
entre todos 10s seres y todo quiere ser del enredo. Ha aislado todo para poder 
estrecharlo. Por unos sorbos del cdiz del amor mantiene una vida llena de es- 
fuerzo, preservada de algin daiio. 

Ella lo es todo. Se premia y se castiga a si misma, se alegra y se atonnenta. Es 
iispera y apacible, encantadora y temble, dCbil y omnipotente. Todo est5 ahi en ella. 
Pasado y futuro no lo conoce. Presente le es eternidad. Es bondadosa. La alabo con 
todas sus obras. Ella es sabia y silenciosa. No se le arranca n i n p a  explicaci6n de sus 
entmias y no se le arrebata ningi.1 r e d o  que ella no entregue por su voluntad. 

Ella es astuta, para un fin beneficioso, lo mejor es no advertir su astucia. 
Ella es integra, per0 siempre inconclusa. Asi como se realiza, lo puede hacer 

siempre. A cada cual se le aparece de una forma distinta. Ella se esconde en 

Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen - unvermogend aus ihr 
herauszutreten, und unvermogend tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten 
und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich 
mit uns fort, bis wir ermiidet sind und ihrem 

Sie sch& ewig neue Gestalten; was da ist v 
wieder - alles ist neu, und doch immer das All 

Wir leben mitten in ihr, und sind ihr fremde. 3ie spncht unaufhorlich mit 
uns, und venrat uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken besthdig auf sie, und haben 
doch keine Gewalt iiber sie. 

Sie scheint alles auf Individualitiit angelegt zu haben, und macht sich nichts 
aus den Individuen. Sie baut immer und zerstort immer, und ihre Werks~tte ist 
unzug&glic€ 

27 Goethe, 
(Miinchen-Pullac 



vielen so im Verborgenen, dass sie’s zu Ende spielt ehe sie’s merken. 
Auch das Unnatiirlichste ist Natur, auch die plumpste Philisterei hat etwas 

von h e m  Genie. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nirgendwo recht. 
Sie liebt sich selber und haftet ewig mit Augen und Herzen ohne Zahl an 

sich selbst. Sie hat sich auseinandergesetzt um sich selbst m geniessen. Immer 
last  sie neue Geniesser envachsen, unersattlich sich mitzuteilen. 

Sie freut sich an der Illusion. Wer diese in sich und andern zerstort, den 
straft  sie a ls  der strengste Tyrann. Wer ihr zutraulich folgt, den driickt sie wie ein 
Kind an ihr Herz. 

Ihre Kinder sind ohne Zahl. Keinem ist sie uberall karg, aber sie hat Lieblinge 
an die sie viel verschwendet und denen sie viel aufopfert. A n ’ s  Grosse hat sie 
ihren Schutz geknupft. 

Sie spritzt ihre Geschopfe aus dem Nichts hervor, und sa@ ihnen nicht woher 
sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen nur laufen; die Bahn kennt sie. 

Sie hat wenige Triebfedern, aber &e abgenutzte, immer wirksam, immer 
mannigfaltig. 

f i r  Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Zuschauer schafft. Leben 
ist ihre schonste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff viel Leben zu haben. 

Sie hiillt den Menschen in Dumpfheit ein, und spornt ihn ewig zum Lichte. 
Sie macht ihn abhtingig zur Erde, trag und schwer, und schiittelt ihn immer wieder 
auf. 

Sie gibt Bediirhisse, weil sie Bewegung liebt. Wunder, dass sie alle diese 
Bewegung mit so wenigem erreicht. Jedes Bediirfnis ist Wohltat; schnell befriedigt, 

=---- --- ----, 
aber sie kommt bald in’s Gleichgewicht. 

Ziele. 

Wichtigkeit gemacht hat. 

Sie setzt alle Augenblicke zum ltingsten Lauf an, und ist alle Augenblicke am 

Sie ist die Eitelkeit selbst, aber nicht fur uns denen sie sich zur grossten 
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Sie lBst jedes Kind an sich kiinsteln, jeden Toren uber sich richten, Tausende 
strimnf iihpr sich hingehen und nichts sehen, und hat an d e n  ihre Freude und 

llen ihre Rechnung. 
ihorcht ihren Gesetzen, auch wenn man h e n  widerstrebt; man wirkt 
h wenn man gegen sie wirken will. 
:ht d e s  was sie gibt zur Wohltat, denn sie macht es erst unentbehrlich. 
, dass man sie verlange; sie eilet, dass man sie nicht satt werde. 
keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Henen durch 
.t und spricht. 
rone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht 
chen allen Wesen, und alles will sich verschlingen. Sie hat alles isolirt, 
isammen zu ziehen. Durch ein paar Zuge aus dem Becher der Liebe 
ein Leben voll Miihe schadlos. 
dles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und quat 
. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, kraftlos und 
Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. 
ist ihr Ewigkeit. Sie ist gtitig. Ich preise sie mit allen h e n  Werken. 

Sieist weise und still. Man reisst ihr keine Erkltimng vom Leibe, trutzt ihr kein 
Geschenk ab, das sie nicht freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und 
am besten ist's ihre List nicht zu merken. 

Sie ist ganz, und doch immer unvollendet So wie sie's treibt, kann sie's immer 
treiben. 

Jedem erscheint sie in einer eigenen Gestalt. Sie verbirgt sich in tausend 
Namen und Termen, und ist immer dieselbe. 

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausfiihren. Ich vertraue 
mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach 
nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist alles hat sie gesprochen. Ales 
it ihre Schuld, d e s  ist ihr Verdienst. 
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