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ARNOLD METZGER: ExistenzialisTTtW und Sozialismus. Der Dialog de3 Zeit
alters. 281 p. Neske, Pfullingen 1968. 

No hay muchos pensadores oontemporaneos que pueden permitirse el 
lujo de condenar Ia filosofia actual desde el punto de vista tradicional de 
Ia philosoplda perennis, sin caer en Ia sospecha de celebrar una restauracion 
esteril y superflua de ideologias superadas ~e ya no pueden satisfacer Ia 
nostalgia metafisica de Ia epoca. Menos a(m se aceptaria que tal reprcsen
tante archiconservador de Ia tradici6n se adjudicara el papel de arbitro 
frente a corrientes filos6ficas "enemigas" actuales, tales como el marxismo 
y el llamado existencialismo, midiendolas con su medida atrasada del lwmo 
religiosus y emitiendo sus fallos triviales de reaccionario, a veces enrique
cido con un sabor de terminologia "moderna". 

El nuevo libro de Metzger muestra, a primera vista, unas caracteristicas 
que pareccn confirmar Ja sospecha mencionada: el tema ya "obsoleto" de 
la confrontaci6n de existencialismo y marxismo -l quien, desde Ia aventura 
ejemplar de Sartn~, puede todavia pretender decir algo de "peso" en este 
respecto? Luego un aparente coquetear con Ia mod a: la dedicaci6n del libro 
"a ]a juvcntud inquieta de nuestra epoca"' una "fenomenologia de ]a revolu
ci6n" y de "la juventud revolucionaria", ''anotaciones en torno a Wittgen
stein, Adorno, H. Marcuse", etc. -y todo eso en medio de meditaciones sobre 
"simbolismo", sobre "dcmonia" y "trascendencia", y al lado de digresiones 
sobre Pascal, Hamann, Bovill us ( un discipulo de Cusanus) . Pero esa es 
la sorpresa agradable del libro la apariencia engaiia; el libro tiene sus
tancia, profundidad, exactitud; se nutre de una pasi6n autenticamente me
tafisica, convincente en su pretension de formular la preocupaci6n funda
mental de la epoca: la situacion critica del 'lwimanum, desacertada tanto 
por la sociologla contemporanea como por las ideologias filos6ficas en vogue. 
Este es el prop6sito del libro: mostrar comQ, en el momento del dominio 
maximo del sujcto sobre el objeto, la "apatridad" del sujeto carente de auto--
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actualizacion aurnenta basta el grado de indicar una inesperada abertura 
del terminus ad quem del desco transfisico del hombre quien sufre del mero 
hecho de tener que exi tir en un rnundo de hechos dados. 

En un prologo de casi 40 paginas, el autor expone convincentemente e) 
atraso del concepto sociol6gico del hombre f rente al concepto de rcalidad 
tal como lo desarrolla ]a fisica conternporanea: ]a sociologia, predorninante
menle pragmatista, positivista, interprets, sobre la base de una rociedad 
concehida como asociacion de individuos entre si ajenos, Ja relacion reci
proca entre c1 individuo y su ambiente fisico y social segun cl modelo de 
chJ:zUenge and response (Toynbcc), y aun donde le da una prevalencia, 
dentro de tal interaccion, al individuo, el modo de conducta queda el de 
adaptacion ( o no-adaptacion) al mundo de los bechos, de lo dado. 

Las premisas positivistas de tal concepto de realidad basta valen en la 
fenomenologia de E. llusserl: a pesar de extender la realidad sobrc lo ernpi
ricarnente dado, Ia fenornenologia cuenta con un perimundo de algo dado 
(de esencias dad as). Frente a tal orientacion, las ciencias naturales rnoder
nas ya han disuelto ]a realidad de lo dado: Jo empiricamente dado es pri· 
rnero reducido a determinacioncs de rnagnitud del espacio planimetnico y, 
despues de esta e:\-trema absolutizacion, el acontecer espacio-tcmporal es 
Iogicamcnte construido por rnedio de funcioncs de orden ; lo real ya no cs el 
mundo del cambio sino la coordenacion de lo camhiable a los invariantes, 
a los simbolos de lo a temporal; el rnundo vale como el lugan de Ia verifi
cacion de estructuras ordenadas que no tienen ning(Jn significado material, 
sino representan Ia riqueza de formas del infinito, de lo identico. Y esto: 
que lo no-identico habla de lo identico, es tambien, seg{Jn Metzger, la pre
ocupacion desesperanle de la filosofia; el hombre, respecto de lo que en 
ultima instancia le irnporta, sigue preguntando por el fundamcnto identico 
de la infinitud dispersa de lo dado en la que tiene que existir. Lo que 
distingue la filosofia de las ciencias no es tanto el elevarse sob11e lo empiri
camentc dado, sino que su tema perenne es aquel horizonte de esperanza o 
recuerdo bajo el cual la "materia" dis-traida desea lo uno, lo identico. El 
hombre si se preocupa por las circunstancias de su existir, pero mas funda
mentalmente trata de trascender del mismo hecho del existir y se convierte 
asi en simbolo de lo trans-Iinito ; tal sujeto, pon no ser nada dado, no puede 
hacerse objeto de las ciencias; solo en Ia auto-refiexion se trasciende a si 
mismo, y aqui es donde lo no-identico hahla el habla de lo identico. 

En la siguiente introduccion historica, l\Ietzger muestra como en la lla
mada filosofia de la vida del •iglo XIX se prepara la situacion actual: Dilthey, 
Bergson y W. James formulan la incapacidad del pensar racional para captar 
Ia esencia intima de la vida, especialmente de Ia existencia bumana irreduc
tible a hechos; Nietzsche, sin embargo, expresa como primcro, a parte de la 
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absoluta irracionalidad de Ia vida, la £alta de una trascendencia interior del 
existir; la ultima unidad huscada queda cerrada, y el individuo se sujeta 
al poder de lo inrnanente, Metzger trata de encontrar las implicaciones so· 
ciol6gicas del "Dios ha muerto" : al lado de la miseria de lo terrenal del 
individuo en la masa, Nietzsche articula Ia rniseria de lo terrenal mismo~ 
evocando la fe absurda en el fatum, en el poder demoniaco de la voluntad 
de dominio; la voluntad humana, el impulso bacia Ia felicidad., la liberiad,. 
se rompe, y el sohrehombre no es sino "la identificaci6n con la divinidad 
que santifica lo me-6ntico (Dionysos)" (pp. 79-80). 

En Ia primera parte principal, el pensamiento de Heidegger es exami
nado como expresi6n de la autoconciencia de la epoca : avanzando sohre 
Nietzsche, Heidegger parte de la ahsoluta finitud del individuo, de una 
finitud que ya no es "mom.ento" de Ia inf..initud; todo "escape", sea por 
lnedio de la renovaci6n nostalgica de la metafisica, sea por medio de la 
dominaci6n racional-cientifica de Ia materia, queda cerrado, no "levanta'~ 
la auto-alienaci6n y In "apatridad". La impotencia radical de lo finito 
definitivamente "cort~do" de lo in{inito significa la imposibilidad de todo 
tipo de "salvaci6n", aun de autosalvaci6n; en Sartre, el auto-olvido del 
hombre llega a su cumhre ; precisamente por hacer al hombre concreto, 
"totalizante" tema de sus analisis, Sartre exige el "epitafio de una huma
nidad privada de la voluntad de autorrealizaci6n" (p. 133): el sujeto lleva 
consigo su nulidad precisamente donde que cree superrarla: en su "proyecto"; 
el "poun soi" no es sino el "ceo de la nada cosmol6gica", de la no-trascen
dencia de la existencia en su trahajar frustrante. Metzger critica aqui, a1 
igual que en los casos de Heidegger y Jaspers la £alta del aspecto de sufri
miento: el verdadero humanum no se manifiesta, la autorreflexi6n, a base 
del sufrir de e:xistir, no es tratada; en vez de ello el trato con las cosas, los 
hechos, y los otros se hizo termitico. 

La segunda parte principal del libro se ocupa de la imagen del hombre 
en Marx. Aqui Metzger echa de menos un punto de partida que supere el 
mero "analisis de situaciones". El hombre si sufre bajo las contradicciones 
hist6ricas que causan su miseria, pero m..as aun sufre bajo su nostalgia meta
ffsica; la culpa originaria de la sociedad que evoca Mar.x (la propiedad 
p11ivada} la division del trabajo, Ia perdida de naturalidad) para encon
trarles una "expiaci6n", no toea todavia el senti do nu1s hondo de culpa que 
tortura la e~istencia. El "escape" indicado por Marx, la revoluci6n qua trans
formaci6n del mundo, muestra la deficiencia ya indicada: el mundo transfor
mado es el resultado de una praxis racional, del control racional; Marx 
cree en la raz6n sujetadora; en ese punto, las ciencias naturales contempo
raneas refutan su concepto de realidad al igual que el de los positivistas. 

Metzger en la ultima parte del libro (Ferwmenologia de la revoluci6n)~ 
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encuentra el concepto verdaderamente revolucionario del hombre en la filo· 
.sofia de Hegel, defendiendo primero el idealismo contra el rep roche super· 
ficial de la "izquierda" el que no se haya ocupado de la realidad concre
ta-; el autor demuestra, como Hegelllega ala raiz del problema: la posible 
imposihilidad de Ia libertad del sujeto expuesto al poder de lo infinito, del 
sujeto que lucha (se rebela ) contra la "enfermedad de su existir". Hegel se 
entiende al hombre no desde el terminus a quo (lo dado) sino desde el ter· 
minus ad quem, desde la posibilidad de su realidad como subjetividad libre. 
La inquietud trascendental - revolucionaria que obra en nuestras acciones 
protesta contra la " finitizacion" de lo infinito, contra el martirio de lo 
mundano : la revolucion busca la actualizacion de lo permanente en lo varia· 
ble. Desde ese punto de vista Metzger critica el concepto rudimentario de 
nevolucion en Marx, sin ignorar la intencion casi "religiosa" de la elimi· 
nacion de la miseria ; solo que el concepto de Ia miseria queda, en Marx, 
privado de profundidad: le £alta la dimension de la conciencia de historici· 
~ad,. el sufrir bajo la pura facticidad. 

El libro termina con un proyecto de sociedad, estructurado "en espacio 
social" y "tiempo social", que se basa en la imposibilidad, para el individuo, 
-de soportar su individualizacion, su dispersion y apatridad; "sociedad" que 
se convierte en simbolo de lo identico buscado por. lo no identico. Metzger 
~ree que la protesta de Ia juventud mundial arraiga en Ia misma pasion 
por una libertad comunmente realizada. 

M. Kerkhoff 

M. KoNRAD, Holderlins Philosophie im Grundriss. Ein &mmentar zur 'Ver· 
fahrensweise des poetischen Geistes'. Bouvier, Bonn 1968. 263 p. 

Cuando se habla de la filosofia de Holde:tlin, no se piensa tanto en la 
~'Weltanschauung" tal como se expresa en sus poemas, en su novela "Ripe· 
rion", o en Ia tragedia fragmentaria "La muerte de Empedocles", sino en los 
1ragmentos en prosa que se han conservado; por mucho tiempo no se quiso 
ver en ellos mas que comentarios o anotaciones teoricas sobre la tecnica 
poetica, y solo cuando se intensific6 el estudio de los or.igenes del idealismo 
aleman, se comenzo a tomarlos en serio como contribuciones originales al 
idealismo especulativo que sigui6 a la "Doctrina de la Ciencia" de Fichte. 
E. Cassirer, ]. Hoffmeister, N. Hartmann1 y otros iniciaron estudios mas 

1 E. CASSIRER, " Holderlin und der Deutsche Idealimus" en "Logos", vol. 
7, 1917. 
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profundos de los ensayos fragmentarios, pero fue en realidad la edici6n com· 
pleta y comentada que hizo F. Beissner de ellos (dentro de la primera edi
ci6n completa de las obras de Holder lin, la famosa Grosse Stuttgarter Ausgabe) 
que motivo los estudios minuciosos que recientemente han aparecido sobre 
los ensayos filosoficos : los libros de W. Binder, U. Gaier y L. Ryan.8 Mas 
y mas se muestra ahora que estos textos, lejos de tratar de temas esteticos 
solamente - no se debe olvidar que para Hegel y Schelling el acto supremo 
del espiritu es un acto "estetico"- contienen el proyccto de un sistema poeto
.sofico que precede a los sistemas de Hegel y Schelling {los ensayos mas 
importantes, escritos en Hamburg, cerca de Frankfurt, datan de 1798-99) . 

El estudio de Konrad deja en parentesis las creacicmes poeticas de Hol
derlin y se con centra totalmentc en lo filosofico; presenta Ia argumentacion 
de Holderlin tal como se desprendc del texto del fragmento mas extenso, a 
saber del ensayo Vber die Verfahrensweise des poetischen Geistes - Sobre 
la tecnica ( o el metoda) del espiritu poetico y critica esa argumentaci6n 
desdc el punto de vista formal y material. El trabajo de Konrad es en gran 
parle un comentario rninucioso de ese ensayo, pero ofrece tambien una 
vision de conjunto de lo que podria llamarse la filosofia de Holderlin, siem
pre tomando en cuenta que un comcntario semejante falta todavia para otros 
ensayos importantes como Sobre religion y El devenir en el perecer.' El en
sayo tratado por Konrad siempre habia constem ado a los criticos que vaci
laban en atribuirle al au tor o genialidad o locura ; de. hecho, ninguna de las 
in 'erpretaciones hechas concuerda con Ia otra, ni siquiera en lo que a la 
subdivision se refiere. 

Konrad divide el fragmento en tres partes y comicnza con Ia discusion 
de Ia segunda parte ; esto es logicamente couecto ya que los resultados de Ia 
segunda parte estan ya presupuestas en la primcra que es de contenido 
poetol6gico. El problema discutido por Holderlin en el centro de su tratado 
es el de Ia posibilidad del conocimiento de Ia unidad del yo por el yo mismo ; 
pues seg{m Holderlin, el destino del hombre, como espiritu conocido por si 
mismo o vida autoconocienle, consiste en conocer en si, en su unidad, lo 

J. HoFFl\lEISTEn, "Holderlin und die Philosophic" , Leipzig 2, 1944. 
N. HART!\!ANN, "Db Philosophic des Dcutschen Idealismus", I, Berlin, 

2, 1960. 
2 Holderlin Werkc, 6 vol. ed. F. BEISSNER, Stuttgart, 1946-1961. 
11 W. BrNDER, "Dichtung und Zeit im Werk F. Holderlins", 1954/ 55. 
U. GAIER, "Dcr gesetzliche Kalki.il. Holdcrlins Dichtungstheorie. Tubin-

gen, 1962. 
L. HYAN, " Holderlins Lehre vom Wechsel der Tone". Stuttgart, 1960. 
4 "Uber Religion", BEISSNER, op. cit., vol. IV, p. 275. 
"Das Werden im Vergehen", BEISSNER, op. cit. vol. IV, p. 282. 
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"armonicamente opuesto", es decir "lo divino", "cl ideal de la belleza", 
"el uno", y, al re,·es, conocer su unidad en lo armonicamente opucsto. Ahara 
bien, como el yo es, por un lado, su propia identidad (£rente a lo armonica· 
mente opuesto, por cjemplo naturaleza-cultura} y, por el otro lado, el acto 
de oposicion ( de los opue tos), en fin, por ser a la yez unificante y oponcnte 
( respecto de lo uno desplegado), el yo no puede ' erse nunca en la unidad 
de unidad y oposicion, ya que su existencia depende del difercncia r de uni
dad y oposicion. (La autoconciencia existe por separacion). La unica rnanera 
de llzgar a lo dcstinado consistc en Ia autorreproduccion : el yo em pi rico 
que no sale del dif erencia r (de la contradiccion de su natu raleza sensible 
y espiri tual ) se haec yo poetico : en el poema, en la obra, vera reflejada, 
rcproducida su triple naturaleza: cl oponer, el unir y la union de ambos. 
El dcstino del hombre cs alcanzado en la autorreproducci6n poetica que equi
vale a un estado de "sensacion trascendental" (£rente a la psicologica) ; ese 
estado cs la union de tres estados posibles de la autoconciencia que corres
ponden a la triple naturaleza del yo poetico. El primer estado es clemasiado 
objetiYo : el sujeto sc deja absor.her por el objeto que figura como su funda· 
men to exterior; un estado que, historicamente hipostasiado, corrc ponde a 
la "nifiez de los pueblos" ("primer reino") . El segundo cstado es demasiado 
subjel ivo: el objeto es destmido en el sujeto que insiste en ser su prop10 
fundamento interior. Esa segunda tentativa unilateral de unir sujeto y obje
to, es f rente a la prim era "in genua'\ "heroica". El tercer cstado (rei no) 
que supera esa "adolesccncia" segunda, es "idealizante·' y equivale a un 
"flotar" entre sujeto y objeto, bajo conservacion tanto del "dejarse" del pri· 
mer estado como de la "autopotencia" del segundo ( es decir: los dos estados 
a ]a vez se distingucn, son reconocidos como opuestos y unilateralcs, y se 
unen, al reconocerse su "curso excentrico") . Ese tercer estado ( rcino) no 
es todavia la cumbrc : esa sera I a "sensacion trascendcntal", "el mom en to 
mitico" en el cual se "sienten" los tres estados a la vcz: al verse reflejado 
el yo en su obra, se siente doble en la triplicidad de los estados, a saber una 
vez como triplicidad diferenciada ( el yo rnismo) y otra vez como unidad 
(Ja obra). Asi. a la vez, se conserva la autoconciencia (el diferencia11) y, no 
obstante, sc sicnte la "unidad", el hen kai pan (sin neccsidad de autodiso
]ucion mistica) . To do ello significa que solamente el hombre crcador llega 
a su dcstinacion: y en el, la epoca. La palahra del poeta es signo del aeon· 

• 
tecer de lo infinito en lo finito, es el lugar de una epifania. Esa epifania 
ocurre espccialmente en Ia transicion de una epoca a otra, en el momento 
de ]a caida de un mundo cuando ya se presente Ia llcgada del mundo nuevo. 
"Entre" los tiempos, cuando ahundan las re·voluciones, se manifiesta, lo posi
hle, lo infinito. 

El poeta, por medio de "reminiscencia idealizante", recuerda lo pasado, 
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anticipa lo futuro y une ambos en Ia obra, reconciliando las contradicciones 
que llevaron a Ia caida. 

El tema de Ia caida y transicion de las epocas es tratado en El dcvenir 
en el parecer, no examinado por Konrad. Esta pasa, despues de Ia discu
sion de la segunda parte, a Ia tercera y primera parte que exponen las con
secuencias practicas que resultan, para el poeta, de los resultados de la 
segunda parte (filosofica) . Ahi sc trata, logicamcnte, de una deduccion de 
las categorias poeticas. Y a que Ia meta es el reflejo de Ia triple naturaleza 
del yo en Ia obra, cl problema consiste ahora en determinar en detalle la 
eslructu~ del poema que corresponds 3 esc fin ; ello implica la aclaracion 
de Ia relacion entre el poeta (sujeto ) y la materia ( objeto, "la epoca") ; 
aqui sc van a repertir los tres estados mencicmados: el poet a se dejara a fee
tar por Ia materia ( cl material), el Ia formani, se impondra a ella, y final
mente la relacion reciproca va desembocar en una "transicion" continua 
entre los polos, la materia espiritualizada y el espiritu objetivado. Esa tran
sici6n no qucda, sin embargo, en un flotar vago, sino Holderlin determina, 
respecto de Ia estructura del poema, leyes muy minuciosas para la com
posicion de sus pantcs, las leyes que regulan "cl cambio de los tonos", la 
comb ina cion de los estados de ingen uidad, heroicidad, idealidad con Ja for
ma tecnicamentc calculable del poema. En Ia interpretacion de estos deta1les 
poetologicos Konrad esta, en general, de acuerdo con las exposiciones erudi
tas de L. Ryan. 

El aulor reprocha a Holderlin el no habcr separado los tres niveles de 
argumentaci6n : el filosofico, el historico, el poetologico ; al " confundir" las 
categorias ontologicas con edades historicas, estados psicol6gicos, partes del 
poerna, gcneros de liLeratura, Holderlin prueba, seg(m Konrad, su falta 
de conciencia estrictamente filos6fica. Estc reproche esta justificado, pero 
Holdcrlin no ha reclamado ser un fi16sofo en sentido estricto ; su pensa
miento gnostizante es tipico para lo que llamamos "poetosofia": una poeto
logia filos6ficamente f undada que prr tende, ademas, expresar genuinamente 
el "clima" escato16gico do la epoca (Revoluci6n Fnancesa!) y que, por ende, 
ticnc funciones soteriol6gicas. "Realizar el reino de Dios en la tierra'' -esa 
fue la consigna comun de Holderlin, Hegel, Schelling, cuando los tres ami
gos, inspirado.s por aquel "clima", se separaron dcspues de c.uatro afios de 
estudios comunes en Tubinga. Es inncgable que c3da uno de los tres ha cum
plido, a su manera, con Ia promesa. Holderlin no era filosofo, ~i lo compa· 
ramos con los otros dos; pero tampo·co canecia de talento para la especula
cion; a su modo poctologico resolvi6 Ia contradiccion del espiritu y de la 
realidad. 

M. Kerkhoff 
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