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Las aportaciones filosoficas de
Schleiermacher coinciden con
un momento notablemente im-
portante para la historia del pen-
samiento. Como observa Flama-
rique, hacia finales del siglo
XVIII la filosofia se habia abo-
cado 0 bien a renimciar a la ob-
jetividad 0 a denunciar el enga-
fio de la libertad. Empirismo y
racionalismo se habian colocado
en el ojo del huracan hasta que
Kant expuso la autonomia de la
razon y definio la subjetividad
trascendental como espontanea

y, por tanto, libre. El analisis
kantiano develaria las antino-
mias que el proyecto ilustrado
mantenia escondidas. La mas
significativa fue la tercera enun-
ciada en la Critica de la razdn
pura y que contraponia la cau-
salidad mecanica con la libertad.
La misma problematica volveria
a aparecer en la Critica del jui-
cio. Esta vez se seiioreaba la li-
bertad sobre el mundo objetivo.
Kant no lograria una justa reso-
lucion ante el problema y mucho
menos ante la disyuntiva que
existia tambien entre libertad
subjetiva y realidad historica.

Schleiermacher pertenecera a
una generacion que, aunque su-
cede a Kant, piensa con el. Idea-
listas y romanticos no se entien-
den sin el kantismo. El gmpo
romantico, el que ejerce ima
marcada infiuencia en el pensa-
miento de Schleiermacher, no
acepta los terminos en los que se
formula la escision entre el uso
teorico y practico de la razon
autonoma. Por ello, para tma ge-
neracion artistico-filosofica la
Critica mas valiosa es la tercera.
En ella Kant intentaba superar la
escision y, ademas, lo hacia des-
de el punto de vista de la esteti-
ca, explicando que en esta expe-
riencia la subjetividad era capaz
de sentirse armdnica. Sus obser-
vaciones tuvieron buena acogida
entre los artistas y fueron bien
vistas por personajes como Les-
sing y Goethe.

Kant no flie el linico preocu-
pado por un ideal armonico para
el hombre. Tambien lo fueron
Humboldt, Schlegel y, por su-
puesto, Schleiermacher. En el
primer capitulo de este estudio,
Lourdes Flamarique ubica el pa-
pel de Schleiermacher dentro del
movimiento romantico. Con no-
table dominio del tema explica
como las ideas romanticas apa-
recen en pleno auge social de la
implantacion de la Ilustracion,
como se desarroUan las ciencias
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del hombre y de que manera se
respira el kantismo y los pro-
blemas heredados por este. Hito
importante es que la autora re-
cuerde que quiza Kant sugiere la
necesidad de la hermeneutica
cuando asume que la cuestion
fundamental de la filosofia es
comprender y comprender lo
que es comprender. De ahi que
distintos pensadores del XIX
expliquen la actividad cognosci-
tiva fUndamentalmente como el
acto de comprender, interpretar,
descubdr el sentido de las ac-
ciones del sujeto individual.

Junto a estas observaciones,
puede leerse un apunte biografi-
co de Schleiermacher. Nacido en
Breslau en 1768 y formado en
una familia ligada al pietismo
pmsiano, es un intelectual pre-
coz que en 1785 ingresa en el
seminado de Barby. Ahi recibe
formacion teologica, pero tam-
bien a espaldas de los profesores
se acerca a obras y autores cen-
surados como Goethe y Kant.
Asi fUe como el espiritu de la
epoca calo en el naciente filoso-
fo, quien convencido de que el
ser humano debia apoyarse en
sus propias decisiones morales,
se traslado a la Universidad de
Halle, en ese momento, bastion
de los discipulos de Wolff y
Eberhard. La trayectoria inte-
lectual juvenil de Schleierma-

cher esta repleta de aconteci-
mientos que marcan su fUturo
pensamiento: su preparacion
teologica, el estudio entregado a
Kant, a Platon y a la traduccion
de Adstoteles, sus investigacio-
nes filosoficas sobre temas mo-
rales y la libertad, el encuentro
con el pensamiento spinoziano
via Jacobi y, obviamente y sobre
todo, el intercambio de ideas con
el circulo romantico de Berlin en
donde conoce a su buen amigo
Fdeddch Schlegel.

La vinculacion entre el joven
Schleiermacher y el circulo ro-
mantico —como bien sefiala
Flamadque— no responde solo
a la afinidad de ideas, sino que
tambien le ofrece un nuevo es-
tilo de vida y unos ideales com-
partidos en ima comunidad real
de espidtus semejantes. Con los
romanticos encuentra la maxima
individualidad en medio de una
comunidad de espidtus indivi-
duales. La existencia individual
es la Unica via para presentar la
armonia entre espiritu y mundo,
fhito de lo que es el mundo y su
dependencia del yo. Entre todos
los acontecimientos, encuentros,
desvados e instantes en los que
se gesta el pensamiento maduro
de Schleiermacher destacan, a
mi parecer, dos aspectos bien
sefialados por la autora: primero,
la batalla contra Hegel al grado
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de impedir que sea aceptado en
la Academia de Ciencias argu-
yendo que su filosofia es despo-
tica, imperialista y poco critica
contra el kantismo; segundo, la
intensidad con que trabaja en in-
vestigaciones filologicas que le
consagran como un estudioso
del mundo antiguo, de la histo-
riografia griega y cristiana, su
interes en estetica, pedagogia y
psicologia. Todos estos son los
conocimientos que le permitiran
convertirse en un buen herme-
neuta.

El capitulo segundo esta dedi-
cado a los Escritos Juveniles.
Poco conocidos y recientemente
valorados por los estudiosos de
la filosofia alemana del XIX, los
escritos juveniles se enfi"entan
con el kantismo. Schleiermacher
analiza los limites del conoci-
miento en la Critica de la razdn
pura, pero guarda distancia ante
las tesis morales de la segunda
critica. Ante la concepcion kan-
tiana de un ser humano escindi-
do en naturaleza y libertad, los
escritos juveniles intentan recti-
ficar la moral kantiana. Destaca
Uber die Freiheit en donde se
enfrentan la libertad y el deter-
minismo moral. Ahi, Schleier-
macher se pronuncia a favor de
una voluntad necesariamente li-
bre. Intenta superar la posible
contradiccion que podria darse

entre libertad y necesidad, pro-
poniendo que no se entienda la
necesidad como mera imposi-
cion 0 coercion ni la libertad
como algo absolutamente incon-
dicionado. La libertad termina
siendo la autoexpresion de un
sujeto que se sabe libre en la
medida en que sus intenciones
expresan su yo. Esta especie de
"autoexpresion" es compatible
con la tesis schleiermacheriana
del determinismo practico, se-
giin la cual la libertad es la nece-
sidad incorporada, necesidad
entendida como lo desarrollado
por nuestra historia personal.
Aceptar la necesidad como el
linico sentido de la libertad hu-
mana es una idea que reaparece
posteriormente en los Mondlo-
gos.

En 1799 Schleiermahcer pu-
blica sus Discursos sobre reli-
gidn, en donde busca una nueva
concepcion de religion y tam-
bien de iglesia. Con admirable
rigor filosofico, Schleiermacher
presenta algidas problematicas
como la autonomia de la con-
ciencia 0 la valoracion del infi-
nito. La impronta romantica es
clara no solo a nivel tematico,
sino tambien en la manera de
desarrollar los problemas y pre-
sentar su posible solucion. Los
Discursos sirven para iluminar
el problema mas complejo de la
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existencia himiana, a saber, la
propia individualidad. La razon
es comprensible: el hombre es
un ser moral abierto a la infini-
tud. Y, en efecto, en los Discur-
sos Schleiermacher se adentra en
el problema desde xma perspec-
tiva religiosa y, en los Mondlo-
gos, desde im pimto de vista eti-
co.

Los Mondlogos son un texto
autobiografico, una especie de
manifiesto romantico en donde
puede leerse la concepcion mo-
ral de Schleiermacher, empa-
rentada con la filosofia de Kant
y de Fichte. La moral tiene su
pivote en la libertad intedor co-
mo poder que lleva al hombre a
afirmarse a si mismo ante su
destino. Schleiermacher esboza
en los Mondlogos una constante
de su pensamiento postedor, a
saber, el ideal de sociabilidad li-
bre y racionalidad dialogica e
intersubjetiva. La subjetividad la
entiende como dinamismo, es-
pontaneidad abierta a lo infinito:
se trata de llegar siempre a lo
que somos y, en efecto, somos
libertad. Uno puede llegar a ser
lo que es, solamente a traves de
acciones y, al mismo tiempo,
estas abren a la infinitud. Una
vez mas, la impronta romantico
idealista: la infinitud es libertad
plena que, sin embargo, no pue-

de separarse de lo limitado y
temporal.

Con los Mondlogos Schleier-
macher impulsa la exaltacion de
la individualidad. Una de las
conclusiones —quiza la mas re-
levante— que se desprende de
ahi es la posibilidad de ser cons-
ciente de que todos los actos del
individuo provienen de el, no de
ningima ley extrafia o ajena: los
actos del individuo no pertene-
cen al mundo sino al propio de-
venir: la ley reside en el intedor
de cada uno. Cualquiera que co-
nozca el pensamiento de Fichte
o el de Fdeddch Schlegel, podra
percatarse inmediatamente del
parentesco: una sola ley es la del
espiritu libre, a saber, su propia
intedoddad.

Los Mondlogos ofi-ecen un
programa de desarrollo de la in-
dividualidad. Pueden ser leidos
como un texto sobre etica y, en
efecto, sirven como preambulo
para que Flamarique dedique el
capitulo tercero de su libro a la
etica como una teoda de la cul-
tura. La pdmera presentacion de
la etica, a saber, la de los Mo-
ndlogos, parece ser mas literaria
que filosofica. En 1803 Schleier-
macher cierra su periodo roman-
tico redactando una obra prope-
deutica: Grundlinien einer Kritik
der bisherigen Sittenlehre {Li-
neas fundamentales para una
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critica de la doctrina etica hasta
el presente). Este es su linico li-
bro autenticamente filosofico y
en el pretende exponer la ciencia
de la accion humana. A traves
de una exposicion sistematica,
Schleiermacher expone los prin-
cipios basicos a partir de los
cuales se producen las ideas su-
premas a las que se subordinan
los conceptos morales y, ade-
mas, se dedica a examinar y
evaluar los sistemas eticos co-
nocidos.

Con el concepto de Bildung
(formacion) Schleiemiacher sin-
tetiza la condicion de posibili-
dad moral. Critica las eticas eu-
daimonistas, en especial la aris-
totelica, porque en ellas no hay
una produccion sistematica de
bienes; critica las eticas de Kant
y Fichte por considerar sola-
mente lo etico como lo comiin
de alcance universal. Exalta la
etica platonica y la spinoziana,
pues ambas parten del infinito
como linico objeto necesario. De
modo que a Schleiermacher lo
que le preocupa es encontrar un
fiindamento de posibilidad de la
accion moral real. Las Grundli-
nien culminan con diversas ca-
rencias y problemas no resuel-
tos. Estos ocuparan un lugar im-
portante en las lecciones de etica
de 1805/6, Brouillon zur Ethik.
En 1804 Schleiermacher inicia

con su labor docente en la Uni-
versidad de Halle. De ahi nace-
ran los manuscritos de sus lec-
ciones. Flamarique dedica varias
paginas al analisis de los con-
ceptos y posiciones filosoficas
que se exponen en estos. Ade-
mas, confi-onta los manuscritos
de 1805/6 con los de 1812/13,
con el discurso pronunciado en
1825 ante la Academia de Cien-
cias de Berlin y con un breve
ensayo de 1829 titulado Uber
den Begriffdes hochsten Gutes.

A lo largo de los textos referi-
dos, Schleiermacher conforma
una version de la etica en la que
esta presupone la naturaleza. Lo
etico no sera el cumplimiento
del deber o de la norma, sino la
totalidad de las acciones y obras
del hombre por las que este se
proporciona un mimdo especifi-
camente humano. Por tanto, lo
etico no se entiende como un
conjunto de leyes paralizadoras,
sino que se trata de una fuerza
productiva que ofrece una ima-
gen de la humanidad organizada
racionalmente.

El capitulo cuarto se titula "La
Dialectica o la Unidad del Sa-
ber". A Schleiermacher le inte-
resa encontrar unos principios
supremos del conocimiento. Tal
inquietud se refleja en las lec-
ciones sobre dialectica de 1811.
En estas se manifiesta un pro-
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fUndo desacuerdo con la filoso-
fia idealista. Schleiermacher
pretende reunificar el idealismo
y el realismo. Entiende la dia-
lectica como una arquitectonica
del sistema de las ciencias coor-
dinadas. A ella le compete mos-
trar el fUndamento Ultimo del
saber, como opera en relacion al
saber real y como se da la uni-
dad del fUndamento y el saber
bajo la forma del sistema. En
otras palabras mas simples, la
dialectica es el principio del arte
de filosofar, pues a ella le co-
rresponde definir los pdncipios
en los que se basa la unidad y
validez del conocimiento huma-
no y guiar a la razon en su es-
fUerzo por conocer

Los temas principales de la
dialectica son tres: pensar y ser,
el fUndamento trascendental del
saber y el sujeto en la dialectica.
A traves de un desarrollo sufi-
cientemente amplio de estas tres
cuestiones, Flamarique logra
mostrar como la dialectica for-
mula la condicion esencialmente
dependiente, no monologica, del
sujeto como un saber que opera
en todos sus conocimientos y
acciones y, por esto mismo, no
puede constituirse como el prin-
cipio fundamental ni de la expli-
cacion del mundo ni de si mis-
mo. Esto significa que aunque
los conocimientos y las acciones

forman parte de la conciencia fi-
nita, la unidad que opera como
su fUndamento trascendental se
manifiesta Unicamente como
fUerza. La dialectica contdbuye
a la unidad, pero no a un todo.
Por infiuencia platonica —re-
cuerdese que tradujo los Dldtlo-
gos— Schleiermacher se nos
presenta como un filosofo que
parte de la division hasta for-
mular la unidad maxima en ter-
minos de oposicion y diferencia.
La ciencia de las ciencias es la
dialectica y se hace presente en
todos los saberes. No obstante,
la dialectica de Schleiermacher
tiene notodas diferencias con la
hegeliana.

El capitulo final del libro esta
dedicado a lo que resulta quiza
lo mas conocido del pensa-
miento de Schleiermacher, a sa-
ber, la hermeneutica. La etica y
la dialectica, los dos saberes es-
tudiados, han de soportar de
modo singular el proceso her-
meneutico. La etica porque tiene
por objeto a la individualidad y
su devenir en la comunidad. La
hermeneutica es necesaria por-
que las acciones humanas no se
manifiestan de manera organica
sino espiritual. La dialectica, por
su parte, se aboca a la unidad
entre pensar y ser y sefiala las
condiciones por las que es posi-
ble la conciencia individual a
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partir de lo general. Si bien la
dialectica justifica nuestra pre-
tension de conocer la realidad,
eso significa que tiene a su cargo
el estatuto vehtativo del pensa-
miento y su expresion lingiiisti-
ca. Esto ultimo se traduce en que
la dialectica tambien se ocupa de
las condiciones de validez de to-
da interpretacion por la que el
habia se devuelve al pensar que
lo origina.

Despues de un breve pream-
bulo sobre la importancia de la
hermenetica en la filosofia mo-
dema, Flamarique expone la
presencia de este "saber de la
interpretacion" en el pensa-
miento de Schleiermacher, como
sus intereses fueron en un prin-
cipio teologicos y como nunca
publico sus trabajos sobre este
respecto, tal vez porque nunca
estuvo satisfecho de sus esbozos
0 de su expresion. La labor in-
terpretativa refleja la vida del
espiritu. La operacion funda-
mental sobre la que opera la la-
bor hermeneutica es la recons-
tmccion {Nachkonstruktion) de
las partes de un texto o discurso
que podrian suscitar un malen-
tendido. Uno de los aspectos
mas interesantes en la herme-
neutica schleiermacheriana es
que la comprension del sentido
no esta cerrada y solamente ocu-
rre el "comprender mejor" en el

nivel de la intersubjetividad. De
ahi que la labor de comprender
mejor pueda convertirse en una
tarea infinita. El desarrollo de
este ultimo capitulo y la valora-
cion que hace Falamarique res-
pecto a la hermeneutica filosofi-
ca puede ser polemico. La autora
se pronuncia a favor de una
hermeneutica aplicada a las con-
diciones del conocimiento de si
y se muestra critica ante las in-
terpretaciones exclusivamente
psicologistas o culturalistas.

A manera de colofon dedica
unos pocos parrafos para ofre-
cemos su vision sobre la crisis
de la cultura y el saber. Ahi hace
un Ilamado a entender la herme-
neutica propiamente filosofica,
es decir, no aquella que trabaja
unicamente desde una perspecti-
va historicista echando una mi-
rada sobre los hechos, sino
aquella que se ocupa de la auto-
comprension del hombre y de la
naturaleza del tiempo.
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Universidad Panamericana






