
Carlos MASMELA: La con-
ciencia y ta gracia. Una inter-
pretacidn fitosdfica de "Sobre
et teatro de marionetas" de
Heinrich von Kleist, Universi-
dad de Antioquia: Otrapar-
te/Editorial Medellin 2001, 136
pp.

Esta edicion incluye como
primera parte, el texto aleman de
Heinrich von Kieist Uber das
Marionettentheater. La segunda
es una traduccion muy bien io-
grada por ei profesor Masmeia.
Sobre el teatro de marionetas es
un reiato breve en donde se des-
cribe ei encuentro entre ei narra-
dor y un tai seiior C, Este perso-
naje incognito es un baiiarin de
opera que casuaimente se habia
encontrado con un teatro de
marionetas instaiado en ia piaza
de un mercado. Entonces, ei
movimiento de ios muiiecos es
ei punto de partida para iniciar
una conversacion enraizada en ia
mas pura espirituaiidad romanti-
ca. Con un estiio impecabie-
mente literario, Kleist utiliza la
danza de ias marionetas para
pretextar temas de indoie filoso-
fica: ia rigidez dei racionaiismo
mecanicista y como condujo a ia
perdida de ia gracia que vino
despues de ia toma de concien-
cia, Ei de Kieist es un reiato
hermoso infestado de metaforas

filosoficas. Ei iector esta obliga-
do a un abordaje atento y sutil
de los detaiies narrados.

La labor de Carlos Masmela
no se reduce a ia traduccion. Ei
iibro esta acompatiado de una
serie de ensayos compendiados
bajo el titulo general "Gracia y
conciencia en Sobre el teatro de
marionetas". Masmela hace
notar el desconcierto que expe-
rimentaran algunos ai escuchar
habiar de una "fiiosofia de ia
marioneta". La insignificancia
sugerida por un vii mufieco uti-
iizado en una actividad iudica,
puede resuitar de poca seriedad
para aigunos e inciuso ofensiva
para otros. Pareceria que se esta
ironizando ia especuiacion filo-
sofica. No obstante, tal percep-
cion se pierde de vista cuando el
lector se hace cargo del profun-
do alcance fiiosofico que hay
detras de esa exposicion metafo-
rica, Ei proposito dei profesor
Masmeia es, preeisamente, de-
sentranar ese trasfondo fiiosofi-
co de este ensayo de Kieist pu-
blicado a finales de 1810 en los
Berliner Abendbldtter (tan solo
un aiio antes de la muerte dei
poeta).

Se hace notar que ia conversa-
cion entre el narrador y el seiior
C se iieva a cabo en ei invierno
de i80i, fecha representativa en
ei pensamiento de Kieist, Ese
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afio es muy cercano a la llamada
epoca de la "crisis de Kant". El
senor C no es un simple espec-
tador fascinado por ias mario-
netas, Su objetivo es adaptar
esos movimientos de ios mune-
cos a ia danza y, ai mismo tiem-
po, desentrafiar ei sentido fiioso-
fico que encierran en su panto-
mima,

Masineia es originai. Sugiere
un orden especifico para poder
estudiar ei texto, Ei primer paso
es dividirlo en cinco partes: 1) la
pregunta por el movimiento de
ia marioneta; 2) ei paraiso per-
dido; 3) ei reiato soijre ei joven;
4) ei reiato sobre ei oso y 5) "el
liitimo capituio de ia historia dei
mundo", Segun Masmeia, estos
pasajes se encuentran articuia-
dos y, por eiio, han de entender-
se como partes de un todo. Sin
embargo, tai unidad no es evi-
dente y no io es siquiera como
se conectan unos temas con
otros ni como se da ei transito
entre eiios. La aciaracion es litii
pues, en efecto, ia primera iectu-
ra dei ensayo de Kleist puede
resuitar desconcertante. Cabe
aciarar que se trata de un ensayo
sumamente breve (ocho o diez
paginas en la version aiemana)
y, por tanto, sorprende ia varie-
dad y compiejidad de temas
abordados en tan poco espacio,

Ei asunto directriz, segiin ex-

piica ei traductor, reside en ios
fenomenos de la gracia y la con-
ciencia. La gracia refiere a un
estado naturai de ia existencia
humana durante ei cuai ei hom-
bre conserva su unidad con ei
mundo, Es Un estado caracteri-
zado por una actividad irrefiexi-
va y, por tanto, ajena a toda
afectacion de ia conciencia. La
gracia, entendida generaimente
como un tema teoiogico, expresa
tambien un ideai fiiosofico con-
solidado como respuesta al ra-
cionalismo. Por el racionalismo
ei hombre se ha enajenado de ia
naturaieza, maiogrando una
separacion irreconciiiabie que
es, como se sabe, un tema tipico
de Kant y de ios romanticos
aiemanes: ia escision entre natu-
raieza y iibertad. La conciencia
se ha separado de ia naturaieza
para dominaria a partir de una
pecuiiar representacion dei yo, a
saber, ia refiexion. Por esta, ia
gracia se perdio, Kieist aspira,
como buen romantico, a ia reu-
nificacion de ia naturaieza y ei
hombre,

Ei confiicto entre una con-
ciencia dominante y una natura-
ieza dominada, estaria resueito
si ios seres humanos fliesen
capaces de recuperar la gracia.
Para proponer una resoiucion ai
confiicto, Masmeia hace notar
como Kieist se apoya en una
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distincion entre ia racionaiidad
de ia conciencia y ia aiogicidad
de ia gracia. Sin embargo, tai
distincion no se estabiece de
manera fiiosofica, sino como
una metafora poetica. La con-
ciencia ha ocasionado diversos
trastomos que han destruido ia
gracia naturai; ia conciencia fue
ia causante de ia perdida dei
paraiso. Lo curioso es que eiia
tambien es ia condicion para
ganario de nuevo en tanto que
pudiera abrirse ia posibiiidad de
"comer de nuevo dei arboi dei
conocimiento", Este tambien es
el arbol de la muerte y, por elio,
ai comer de ei por segunda vez,
se engendrara una nueva vida.

Ei ensayo aiude a ias mario-
netas como una forma metafori-
ca de expresar como en eiias ia
gracia permanece, Eiias no tie-
nen conciencia y si poseen ia
gracia que ios hombres estan
obiigados a instaurar. Este hecho
esta iigado con ia expuision dei
paraiso: ei mito paradigmatico
dei pecado originai, da cuenta de
ia racionaiizacion dei comienzo
y de ia esperanza de recuperar ia
gracia ai finai dei camino terre-
nai.

En ei segundo ensayo tituiado
"La danza como ideai de ia ma-
rioneta", Carios Masmeia insiste
en esciarecer como fue posibie
que ia marioneta pudiera ser un

motivo de reflexion, como es
que su articuiacion mecanica
puede suscitar una inquietud
fiiosofica. La pregunta es justa
sobretodo cuando se ie han pre-
sentado al lector una variedad de
probiemas fiiosoficos reiaciona-
dos con ia conciencia y ia gracia
y estos, a su vez, han sido inspi-
rados por ia insignificante figura
de una marioneta. Masmeia
recuerda Leyes 644d, Piaton es,
en efecto, ei primer fiiosofo eri
referirse a unos "mufiecos con
iiiios" movidos por ias manos de
ios dioses, para anaiogarlos a ia
vida de los hombres. No obs-
tante, tai metafora piatonica no
tiene nada que ver con Kieist,
Inciuso, ia eoncepcion piatonica
se ha convertido en un iugar
comiin en ia iiteratura: ei Dios o
ios dioses que juegan con ia vida
de ios hombres cuai si fiiesen
unas marionetas. Kieist hace
todo io contrario, rompe con esa
imagen del hombre entendido
como un juguete sometido por
poderes superiores. En vez de
simboiizar esa manipuiacion de
ia vida humana, ei ensayo de
Kieist es una exaitacion de ia
marioneta hasta situaria ai iado
dei dios y prociamar ei ideai
utopico de su movimiento.

La gracia de ias marionetas re-
side en ia danza, Esta es perfecta
y exaita ia iibertad y ia beiieza.
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Sin embargo, aparecera un pro-
biema mas: ei mecanismo de
operacion de ias marionetas,
,̂No es ei titiritero (^un dios?)

quien opera esas criaturas artifi-
ciaies como si fuesen entes
ideaies? Si ia respuesta fiiese
afirmativa, nos dariamos cuenta
de como ios movimientos de ias
marionetas son tecnicos, Pero ai
senor C no ie interesa ia tecnica,
Le interesa, mas bien, adoptar ei
fascinante baiioteo de ias arti-
culaciones y la capacidad que
muestran para obedecer ai mis-
mo tiempo, tanto ai ritmo como
a sus movimientos, Ei seiior C
esta convencido de que ia per-
feccion de ia danza de ias ma-
rionetas no es responsabiiidad
dei titiritero, pues este no es
quien pone en accion cada
miembro de ia figura. En ia ma-
rioneta cada movimiento posee
su centro de gravedad.

La iey de ia gravedad es a ia
pesantez de ia conciencia, como
ei centro de gravedad es a ia
gracia de la danza de la mario-
neta. Las ieyes de ia mecanica
determinan ia naturaieza por
medio dei caicuio. La conciencia
se desiiga de ia naturaieza para
haceria objeto de refiexion. Ei
ideai de Kieist no es permanecer
en ia ley de la gravedad. Se tra-
ta, mas bien, de situarse en ei
centro de gravedad, Esta es ia

razon por ia que ias marionetas
representan movimientos no
dependientes de ias ieyes meca-
nicas, sino de ias propias articu-
iaciones de ios muiiecos, Ahora
bien, esto no quiere decir que ias
articuiaciones sean partes inde-
pendientes, sino que son partes
de un todo con respecto al cuai
se ajusta ei movimiento de cada
una de eiias, superando de este
modo ia fiierza de gravedad.

Subyace un problema: las ma-
rionetas no se mueven por si
mismas, Entonces hace falta
regresar a la figura del titiritero.
Si se interpretara que los hom-
bres son las marionetas, el titiri-
tero corresponde ai dios encar-
gado de actuar sobre eiios, Pero,
como se ha dicho, no es esto io
que Kieist representa. La mario-
neta de su ensayo no se deja
manejar porque elia no es titere
de ia conciencia dei titiritero. En
terminos mas fiiosoficos, y qui-
za teoiogicos, ei titiritero no es
un "espiritu extraiio" manipuia-
dor de titeres, Dificilmente,
afirma ei seiior C, podria un
titiritero iievar a cabo su tarea si
careciera de toda sensacion.
Antes que poseer una tecnica
(eoncepcion racionaiista y me-
canicista), ei titiritero debe ser
sensibie, sentir ei goce de ia
danza de ios mufiecos. Con eiio,
Kieist aiude a ia eoncepcion
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romantica dei arte: ei senti-
miento esta por encima dei me-
canicismo de ia naturaieza.

En resumen, Masmeia inter-
preta una conocida tesis roman-
tica: ia superioridad de la liber-
tad sobre la mecanica. La danza
de las marionetas no consiste en
el mero movimiento mecanico
de sus miembros, pues de ser asi
solo podria verse en eiia crea-
ciones artificiaies, "penduios
muertos"; ei movimiento de ia
marioneta es su centro de grave-
dad y refieja ei aima del titirite-
ro. No obstante, la gracia de la
marioneta no se encuentra en el
titiritero mientras este no se
arriesgue a situarse en ei mismo
centro de gravedad, Y esto soio
se consigue si ei mismo titiritero
asume ei papei de un baiiarin
para expresar ei sentimiento mas
intimo en ia marioneta. Soio asi
podria iograr que su aima fuera
una con ei movimiento de ias
articuiaciones, Lo reievante es
que en ia reiacion titirite-
ro/marioneta no hay un dominio
de uno sobre ia otra, Ei titiritero
se hace uno con ia marioneta, a
ia manera como un actor se
abandona ai otro (ei personaje)
con ei objeto de aicanzar una
intima union con su papei,

Ei modeio anterior seria ei
mas perfecto. Sin embargo, ia
exceiencia de ia danza es un

anheio nunca alcanzado, Asi es
como la danza de las marionetas
se vuelve el ideal del bailarin. Ei
baiiarin asume ei papei dei titi-
ritero para convertirse en ei aima
de ia marioneta. Ei probiema es
que eso es tan soio un ideai.
Cuando ei baiiarin/titiritero in-
tenta reiacionarse con ia mario-
neta, esta se toma ingobemabie:
ia marioneta permite que ei bai-
iarin se haga presente en sus
movimientos, pero le impide
igualarios. Esta fiiccion se ha
suscitado porque el bailarin ejer-
ce control sobre ia marioneta
porque ei tiene conciencia; ia
marioneta no tiene conciencia y,
en cambio, si tiene gracia, Esta
escision invoiucra un compo-
nente reiigioso. Remite ai reiato
dei paraiso perdido de ios cris-
tianos.

En efecto, detras de ia metafo-
ra de ia escision entre ei baiia-
rin/titiritero y ia marioneta, se
describe ia perdida de ia gracia y
ia toma de conciencia dei hom-
bre. En otros terminos, ia con-
ciencia sustituyo a ia gracia. Ei
hombre perdio ia gracia ai tomar
dei fruto prohibido (Genesis 3,
22), Se introduce aqui uno de ios
probiemas mas compiejos e
interesantes de ia Filosofia de la
Reveiacion: ia inocencia huma-
na en ei paraiso ya porta ia supe-
racion y ia transgresion; desde
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un inicio, ei paraiso ya es un
"paraiso perdido", pues no pue-
de estar destinado a im hombre
que tomard conciencia sobre ei
bien y ei mai, Desde ei dia en
que ei hombre toma conciencia,
su vida errante esta destinada ai
trabajo; Lo que transcurre entre
ei principio y ei finai de ia histo-
ria humana es ei trabajo. Ei fin
de ia historia seria ia recupera-
cion de ia conciencia infinita,

A partir de esos pretextos fiio-
soficos, Masmela redacta un par
de ensayos mas con ei objeto de
integrar ia variedad de temas
filosoficos sugeridos por Kleist,
Ei iibro cierra con un ensayo
tituiado "La fiiosofia moderna y
ia postura subversiva de Kieist".
En este, Carios Masmeia intenta
definir aigunas ideas que per-
miten cierta aproximacion a ia
resolucion de los conflictos
planteados. Para Masmeia,
Kieist abre ia posibiiidad de
proyectar ei espiritu humano
como aqueiio orientado por ei
asombro insondabie de un todo,
en donde ei centro de gravedad
es ia fuerza motriz de ia armo-
niosa unidad entre hombre y
mundo,

Luis Xavier Lopez-Farjeat
Universidad Panamericana

Robert W. SHARPLES (edited
by): Whose Aristotle? Whose
Aristotelianism?, Aidershot
(GB): Ashgate Publishing Ltd.
2001,181 pp.

Este voiumen procede dei
Coloquio Keeling de i998, cuyo
tema fue ia infiuencia, interpre-
tacion y recepcion de Aristoteies
en ia historia de ia fiiosofia. El
editor ha recopilado las confe-
rencias de la reunion y aigunas
de las replicas. El resultado es
un iibro iieterogeneo en caiidad,
metodo y originaiidad, Tiene,
sin duda, ei merito de dar cabida
io mismo ai estiio angiosajon
que ai "continentai", representa-
dos respectivamente por dos de
ias mejores piumas de ios estu-
dios aristoteiicos: Jonathan Bar-
nes y Enrico Berti,

El primer capitulo es ia intro-
duccion de SHARPLES: "Whose
Aristotie? Whose Aristoteiia-
nism?" Todo "ismo" —piensa ei
editor— es probiematico, Ei
aristoteiismo no es ia excepcion,
Por io pronto, es cuestionabie
como debemos juzgar a ios se-
guidores inmediatos dei Estagi-
rita, ,̂De acuerdo a su fideiidad
ai maestro? Sharpies articuia ia
cuestion en tres puntos: (1) ,̂Fue
Aristoteies suficientemente au-
tocritico?; (2) .̂La fideiidad de
ios discipuios impiica que eiios






