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cuentesdefectosdelos hombresla perezay la presunción.La ignoranciasuelepro-
cederde la cobardíaantelo quesuponeapartarsede la costumbrey lasenseñan-
zasadquiridas.Presentaa un Spinozaenemigode la supersticióny creyenteen la
virtud, aunqueen un sentidomáspositivo quelos estoicos.

En lo queatañea estabiografía,Atilano Domínguezcreeque«la verdadera
pruebade fuego estáen las fuentesde Lucas y en sus extrañosparalelismoscon
Colerus»(pág. 29). Y resuelvequeLucasmanejóel texto deColerus,parasinteti-
zarloenunoscasosy replicarleen las criticas.

Los documentosquecomponenla segundasecciónprocedende fuentesabso-
lutamentedispares.SobreelpadredeSpinozaexistenvariosdocumentosnotaria-
les, y acercadelfilósofo ha quedadoconstancia,entreotrascosas,de su excomu-
nión, su contactocon Huygens.del interésde Leibniz porsu obray de su entierro
en unafosacomúny alquilada.

Atilano Domínguez,a la horadeinformar sobrela bibliotecadeSpinoza,seha
apoyadoen el intento de reconstrucciónde la mismaefectuadoen La Haya. pero
tambiénharecurridoaotrasfuentesy ainvestigacionespropias.La bibliotecacon-
tenía obrasde ‘l’ácito, Tito Livio. Diofanto. Aristóteles,Huygens,SanAgustín.
Maimónides,Calvino, Descartes,Virgilio. Quevedo,Maquiavelo. TomásMoro,
Góngora,Keppler,Hipócrates,Epicteto,Cervantes,Boyle,Séneca.Gracián,Hob-
bes,Ovidio, [3acon, Plauto.Cicerón,Petrarca,Euclides...

EstasBiografías de Spinoza reflejanla etapafundacionalde losestudiosspino-
zíanos,despuéshay un largoparéntesisqueabarcael periodosituadoentrelos años
1719y 1896,y a partir de 1896comienzaunanuevaépocamarcadaporel hallazgo
de unavastadocumentaciónarchivística.

Enla actualidadseenjuicia muy duramentela fiabilidad delos datosbiográfi-
cosexistentessobreSpinoza.A. Domínguezexplicaestascriticascomofruto de la
confusión entrelo que sondudassobre los detalles,y la ignoranciasobrelos he-
chosquepertenecenala vida delextrañofilósofo. Y si estofuera poco,la exigen-
cia de certidumbreobliga a desechartoda fuenteque nosea la Correspondenciay
el Prefacio de la Opera Posthuma. Esteestudiosode la obraspinozianamuestra
reservasanteun métodogobernadopon el escepticismo,queno hacemásqueen-
cubrir un arbitrarioreduccionismometodológico:«Hacemosnuestrala opinióncrí-
tica eintegnadoradeaquellosqueno excluyenningún documento,sino quelos so-
metentodosal propio análisisy al contrastemutuo»(pág. 35).
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344 Bibliograjía

AunqueSpinozaes uno delos filósofos másinfluyentesde la EdadModerna,
y apesarde tenerunarelación,siemprepresumible,si bien pocoestudiada,conla
culturaespañola,sele hatratadoenEspañacasisiemprede unaformaciertamente
marginaly escasa.Doscongresosrecienteshanquerido,sin embargo,recuperarel
tiempoperdido,atravésde la presentaciónde ponenciasdeestudiososespañoles
y no españolesacercade la filosofía de Spinoza,asícomosobresu presenciaen el
mundo intelectualespañole, inversamente,sobrelasposiblesinfluenciasdelas le-
trasespañolasen su pensamiento.

El primerode los congresos(1990).titulado La éticadeSpinoza.Funda;nentos’v
significado, tratabadeprofundizarenel estudiode la filosofíadeSpinoza,tomando
comohilo conductorel conceptode su «ética»- Perose propusoigualmentecrearel
marcoinstitucional quefacilitarael diálogoen tornoa la obradel pensador.

Lasactasdel congresopresentanlasponenciasleídasen tornoacincotemaso
gruposde temas,quequierenabordarcadaunade las facetasquepermite la obra
spinozianaen general.Veámoslo.

En primer lugar,y comounaproblemáticaquese intentaaclarara lo largo de
todo el volumen,se abordala cuestiónde si existerealmenteunaéticadeSpinoza
en su sentidopropio, y cuál podríaser su interpretacióny su significadogeneral.
Se puedeentender,pues,queel conceptodc «ética»es aplicable,sin más,a toda
la filosofía de Spinoza,ya queéstaseproponeen todossus textoshallar elcamino
de la felicidad y la perfeccióndel hombre,dentrode un sistemaque vendríaex-
presadopor la relaciónentre el hombre y la naturaleza,en el scntido específico
queSpinozadaa éstanoción.Cabede igual manerapensarque,en realidad,la fi-
losolia Cíe Spinozaessólo un Iragmentode la física,estoes,de la teoríade la na-
turaleza.dadoel caráctersistematizadory englobantequeadquiereésta,siendoel
hombreunapartemásdel engranaje,y carente,por tanto,decualquierespeciede
privilegio natural C) metafísico.

Perolas obrasofrecendiversasposibilidadesa la horade escogerel hilo que

puedaguiar la interpretación.Así, unade ellas es la gnoseologíaen relacióncon
los motivos morale~..La teoríadel conocimientoquepuedeextraersede la Éiica y
del ‘tratado breve sccalifica como intelectualista,si bien esposibleintroducir ma-
tices. En cualquiercaso,resultatan fructífero analizarcómoa travésdel cunoci-
miento se esperaalcanzarla perfecciónhumana,comoponer el acentoen la vía
exíslencial y reflexi va,viendo cómola doctrinaontológicatiendea la étieapor esa
vía, en cuantomediode lograr la felicidad. Así lo hacendiversasconferenciasre-

cogidasenlasactas,igtial qtie otrasponensobreel tapetela posibilidad deuna mo-
ral en Spinonaprof undizanCloen el problemacíe la libertad. ¡ ratandolos concep-
tos de vol untad.de libertad metafísicay libertad cívico—política,y su relacióncon
la idea(le la felicidad.

El segundoapartadode ponenciasse centraen unanociónclavede la éticaspi-
nozíana:el deseo.El deseooperaen ellacomopuntocentralen la gestacióndel su-
jeto propiamenteético; en tanto queindividuo que,además.se halla integradoen
unarealidadmayor, y queactúadesdesu cuerpoen función de la búsquedade la
benevolencia.Pc rCi tambiénseproponequese entiendael deseocomo«esencia»
del serhumano,en tanto quedeseosupremo,queconjugalo vital y lo racional.En
cualquierade los casos,pareceobvio que, en Spinoza,cl cuerpohumanose acep-
ta comoun valor positivo,en consonanciaconel deseoquetiende a la razón.

Esta ideade unaética surgidadel deseocomoesenciadel hombreen cuanto
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serracionalconduce,en unaterceraagrupaciónde ponencias,al problemade las
relacionesentrelaspasionesy la razón.Estosdos conceptosse ligan al par com-
puestopor la imaginacióny la razón, en un sentidomásconcreto,asícomo a las
nocionesdevida y naturaleza.La ideaesquelaobrade Spinozapretendeser,a la
vez,una ética—y unaéticasólidamenteracional—y unafilosofía de la vida,que
hade incluir, enconsecuencia,los aspectosno estrictamenteracionales.

A esterespecto,sedefiendenmuy diferentesposturas:unacoexistenciaentre
razóne imaginación,o bien un condicionamientodela razónpor laspasionesy el
deseo.Desdeotro punto de vista, también la libertady el deberpuedensercon-
frontadaso asociadas.Lo cual conduceal problemametafísicoy éticode la iden-
tidad o no identidad entre«ser»y «deberser»:o de otro modo: entrela verdady
la normamoral.

Estedebateacercadel sentidodel normativismo de la éticade Spinozalleva
necesariamenteasu aplicaciónen el terrenodela política, si bienteniendoen cuen-
ta su relaciónineludible con la ética. El cuartobloquede ponenciasestudia,a es-
te respecto,lasideasdelestadode naturalezay la tolerancia,y la relaciónentrein-
dividuo y sociedad.

Por último, seenglobaotra seriese trabajospresentadosbajo la líneageneral
de una reflexión sobreel sentidoúltimo de la vida en Spinoza,bien definiendosu
éticacomoaspiraciónescatológica,bien acentuandosu valor racionaly vital.

El volumen relativoal segundode los congresos(1992) lleva por titulo Spino-
zay España.Enestecaso,lasponenciaspresentadastienenun caráctermuy dife-
renteal del congresode 1990. Y el volumenque las recogeincluye, además,una
introduccióndel profesorAtilano Domínguez,queha llevadosobresi el trabajo
de recopilary editar lasactasde ambosencueníros.Esaintroduccióntratade las
relacionesentreSpinozay Españay viceversa,y estáescritacomoun comentario
a unabibliografíacuidada,añadidaa continuación,queponedemanifiestodichas
relacionesen el campodelas publicacionesexistentes.

La presenciade Españaen Spinozaparecehabersido,antetodo, unapresen-
cia cultural, esdecir, la de la cultura escrita.Alrededor de esto,la introducción
mencionadaresumeconrigor los datosquehacenver cuál esel origenrealde Spi-
nozay cuáleslas razonesdesu interéspor lasletrasespañolas.Peroprincipalmente,
se destacala enormefaltade estudiossobreSpinozaen Españay en español.Es-
ta situacióneslo queparecejustificarel congreso.planteadoexplícitamentecomo
un encuentroparaabordarlas relacionesentreSpinozay España.

l.asponenciasse agrupanen tresbloques.El primero de ellos pretendeesta-
blecer un mareocultural másamplio,detallandola presenciadeSpinozaenotros
países:Holanda,Francia, Italia y Portugal,aportandoampliasbibliografíasdees-
tudios en italiano, francésy portugués(incluida una bibliografíade estudiospu-
blicadosen Brasil).

El segundobloqueexponelasvíaspor lasque Spinozapudo haberentradoen
contactoconla culturaespañola,comoel conocimientode algunosfilósofos ára-
besespañoles.Se intenta verificar algunarelación de conceptosspinozianoscon
los de eruditosy escritoresespañolesdesdeel siglo xii hastael xvii y con la esco-
lásticatardíaespañola.Y se establecenparalelismosy posiblesresonancias(Que-
vedo,Gracián),ademásde advertir de la existenciade libros españolesen la bi-
bliotecadeSpinoza.

Finalmente,el tercerbloquede ponenciasresumela recepciónde Spinozaen
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autoresdelos siglosxix y xx. Se incluyencríticasala filosofía deSpinoza,laspri-
merastraduccionesy estudios,lasconsideracionesde Ortegay Gassety otros en
algunasde susobras,y, por último, la situaciónactual,queponede relievecómo
en la segundamitaddel siglo xx ha continuadosiendoSpinozaun elementomuy
ausenteen la discusiónéticaespañola.Situaciónqueel congresointentamejorar
en la medidade susposibilidades.

RicardoAoinr~s JIMÉNEZ

SÁNo’ H LZ MF CA, O.: Metamorfosis y confines de la individualidad, Madrid, Teenos,
1995.

Enestenuevolibro, el profesorDiego SánchezMecaabordaunade las cues-
tiones fundamentalesde la filosofía actual: la conformaciónde la identidad.y la
apropiacionde la identidaden la cultura tecnológicacontemporáneadesdela tra-
dición ilustradade la cualvenimos.Tal y comose especificaen la presentación,la
evolución de los proyectosmodernosdeconstrucción/disolucióndela individuali-
dadseproduceal hilo de un procesomásgeneralde transformacióndelpensa-
miento, envirtud del cual la insistenciaen la fundacióndelsujetodecarácterme-
tafísico va dejandopasoa un desmembramientodel principio de individuación.
Perono bastaconconfirmarla disolucióndel individuo: alo largode los cuatroca-
pítulos del libro, el autor seadentraen lascuestionescentralesquesuscitael ide-
al dc la humanidad,el proyectodel individuo presenteen la modernidad,a través
de un rigurosoanálisisde algunosdelos autoresquemásprofundamentehantra-
tado estetema.Y conun aciertoesencial:abordala relecturaprecisade los textos
lundamenlales,redescubriendounareflexión muchasvecesmaniatadapor inter-
pretacionesque.siendoen sí mismasextremadamentepotentes,desvirtúanen ex-
cesola obrade los autoresquelessirvende referencia.Valga.por ejemplo, la lú-
cida crítica sobre los límites de la interpretación nietzscheanarealizadapor
Heidegger,o por PautratoS. Kofman.

Perono sólo se analizanlasprincipalesmetáforassobrela individualidaden Oc-
cidente.Lacontraposiciónde autores,en un dobleplano: dentrodecadacapítulo,al
analizarla obrade Kant.Agustín,Nietzschc,Sehíegelu Ortega.y entrelos diversos
eapitult)s,queabordandiversasdimensionesqueno puedenserolvidadas(como la
accióny la inserciónen un contextohistóiico. planteadadesdeel comentariode la
obracíe Ortega),superalos límites intrínsecosdealgunascíe lasposturascontempo-
raneasmásen boga (comola interpretaciónderridianao la beideggeriana),demos-
raildo tanto sus1 iíni tesconceptualescomoni a ni festandola necesidadcíe unarefíe —

xion sobreel individuo quetengaencuentasu proyecto histórico. En estecaso,es
especialmenterelevantela reliexión sobreSeblegel.quenosplantea un nuevopro-
yectc’ de Bildung. cíe formaciónajenaal espíritu mercantilistay con un afán cíe«ex-
perimentar»queenlazaconNictzsche.y nos ni uestralos limites intrínsecoscíe la crí-
tica heideggerianasobrela técnica.Y, porstípuesto,la acertadareflexiónsobreOrtega.
qtíe desvelasusnexosde unión conUnamunoy la propuestade identidadcornopro~-
yecto deportivoy aventurapropia del atitor madrileño.Con unasutilezaiio exenta
de dureza,ntíestroautordebatebis limites últimos deposturasqtíe en símismasnos


