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Aristóteles,Agustín,Newton-Kant,Bergson,Husserl-Heidegger),le conduceasentarsobrela expe-
rienciahumanay personaldel “pasar”(Vergehen)y dela “interrupción” (Unterbrechung)el asumir
implícito deuna“negatividad”o “pérdida”, cuyoduelo esvivido comoaceptacióndel tiempo. En
apoyodesu sospecha,sacaarelucirla interesantetesis deHerxnannSchmitz,queliga el nacimiento
de la nocióndetiempoalaexperienciaprimariamentecamaldel“espanto”(véaseH. Schmitz “Zeit
als leiblicheDynamikundihrerEntfaltungin darGegenwart”,Erankfurt. 1992)comorupturaenla
continuidadvital. ¿Acasosepodríaconectarestoconel traumadelnacimiento?Lamentablementeni
Baumgartner,ni suscontertuliosenla discusiónsehanadentradoenestainteresantehipótesis,que
permitiría,porotraparte,abrirla reflexiónasiinauguradaala profundameditaciónpsicoanalíticalle-
vadaacabodesdehacemuchosañossobreestostemas.

La aportacióndel teólogo RaphaelScbulte—Tiempocomovivenciade la fe. Aspectosde la
perspectivateológicacristiana—completaestelargo recorridopor lasentrañasde la temporalidad,
demorándoseenun análisis fenomenológicodela noción bíblicadel tiempo: el kairós.El “tiempo
lleno” y cumplido,queseidentiulcaconel “ser persona”en su inherentehistoricidad,manifiestaun
carácterrelacionalcompletamentediferentede la raño, man unidadcronométrica.En estemaguo,
sontratadoslos temasdela creacióncomo“dádiva” divina del tiempo,dela eternidadcomo“parti-
cipación”enla vidadivina y dela relaciónentreéstasy la historicidadcomodibujodela comuni-
daddevida entreeí Hombrey Dios. El tiempoaparece,finalmente,comoel acontecimientomismo
de la alianzadivina consu puebloy la IglesiaatravésdeCristo. Sólodesdeestaperspectivatraspa-
receeí sentidocristianodelos sacramentosy dela mismaresponsabilidadhistóricaqueampara,en
definitiva, la confianzacristianaenel tiempo: la esperanza.

El encuentro(y el libro) noalcanzan,desdeluego,adarunarespuestaunívocaalapreguntarec-
torapor laposibleexperienciaoriginariadel tiempo,entreotrascosaspon~ue—comomencionael
mismoBaumgartner(300)—elpesodela representaciónnaturaly científicadel tiempodificulta el
accesoal mismodesdeotros supuestospor partede los mismoscientíficos.Peroya es suficiente-
menteimportantecomorematedeestainvestigacióny discusiónelqueseseñalela carencia—y, por
tanto,la necesidad—deunaauténtica“antropologíafilosófica” de la experienciadel tiempo,nosólo
comovíaparaaclararla unidaddelorigenenlamultiplicidad de susconceptos,sinosobretodo como
demarcacióndelámbito interdisciplinariodesdeel queesefenómenoglobalpuedey debesercom-
prendido.No sonpocaslassugerenciasen esesentidoquesenosofrecenenestelibro.

IreneBORGES—DUARTE

AA.VV.- Spinozay Espafia (ed.Atilano Domínguez).ActasdelCongresoInteruacionalsobre
“RelacionesentreSpinozay España”(Almagro, 5-7 noviembre1992). UniversidaddeCastilla-La
Mancha,1994.

El volumenquereseñamospresentalasActas delsegundoCongresoInternacionalorganizado
por el SeminarioSpinozaen España,celebradoen la ciudadde Almagro duranteel mes de
Noviembrede1992.Creadoen 1990,el SeminarioSpinozadedicósusegundoCongresoalasrela-
cionesentreSpinozay España,y supresentaciónen elvolwnende Actasagrupalasdiversasponen-
ciasentornoatresbloquestemáticoscuyoelementoarticuladorvienedesignadoporsusrespecti-
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vos títulos: 1. El marco cultural: Spinozaen otros países.II. Españaen Spinoza.III. Spinozaen
España.

La Introducciónconqueseabre el volumenes, enrealidad,un estudio delprofesorAtilano
Domínguezsobrelasdiversasperspectivasdela investigaciónspinozianaennuestropaísy, además
deun “estadodela cuestión”,ofreceunamuy completabibliografíaenespañolsobreSpinozaque,
comotercerensayo,hadeconsiderarsecontinuacióndelos trabajosde esteautoracercadelamisma
cuestión,quefueroniniciadoscon la publicacióndeun primer ensayode bibliografíaen el nY X
(1975)de losAndesdelSeminariodeMetafísica.La importanciainformativade estetrabajojustifi-
caría,porsi misma,lapublicacióndelasActasdelCongreso.

De los tresbloquestemáticosenqueseagrupanlos artículosrecogidosenelvolumen,el pri-
meroesel quemenosseajustaa la temáticaespecíficadelCongresoy,sinembargo,pardaunaínti-
marelaciónconlamismaalpresentarartículosquedibujanelcuadrodela difusióndelespinozismo
por Francia,Portugale Italia, aménde ofrecerun valioso apuntebibliográfico sobreSpinozaen
Brasil,quevieneaexplicitaraúnmásel anheloinformativoquerecomeelvolumenensu conjunto.
Hay, con todo, en estaprimeraagrupacióntemática,un breve perojugoso artículo de Henry
Méchoulanque,saliéndosedelos márgenesdela problemáticaabordadaporel Congreso—incluso
saliéndosedelos márgenesdeéstaprimerapartede la publicaciónqueahorareseñamos—,debeser
valoradacomounaimportantecontribuciónala delimitación de la situaciónteóricay vivencialen
queseencuentranlos heterodoxosdelacomunidadjudía deAmsterdam,tancercanosdel libertinis-
mo escépticocomoalejadodelmismoseencuentraSpinoza.

El segundobloquetemáticoesel dedicadoala influenciade “España”en Spinoza.Enél seana-
liza la posibleinfluencia (temáticao programítica,por simpatíao porreacción)de determinados
autoresy/o corrientesdepensamientoenla formacióndelafilosofíaespinoziana.Así, enunaspági-
nasescritasporreconocidosespecialistascomoel profesorRafaelRamónGuerrero,Pierre-Fran~ois
Moreau, oel propioAtilano Domínguez,sepasarevistaa lineasdeinflexióntanvariadascomolas
quearrancaríandelpensamientohispano-musulmánde Avempaceo Abentofail,pasandopor lastra-
duccionescastellanasdela obradeCalvino, por la obrade Servet,deHuartedeSanJuan,de los
autoresdelaEscolásticatardía,de Antonio Pérezy elpensamientopolíticodel barrocoespañol,o
de intelectualesy artistasdela talla de Quevedoy Gracián.Todaslaslíneasdepensamientoque,en
la épocadeSpinoza,prolonganlos ecosdelpensamientodesarrolladodesdenuestrapenínsula,son
asíabordadosenla perspectivadeencontrar,másquelasinfluencias,los camposcomunesdel tran-
sitar intelectualy dela pasiónporel sabery la ciencia.Particularmenteinteresante,ennuestraopi-
nión, esel dibujoqueCarmeloBlancoMayorhacedelQuevedofilósofo oconocedorde lo filosófi-
co, nunca lo suficientementereivindicadoy, sin duda, uno de los personajesmás claros y
comprometidosdesu tiempo.

Encuantoa la tercerapartedelvolumendelasActas,seencuentraarticulada,comodecíamos,
en tomoala influenciadeSpinozay el espinozismoenla obradelos másrepresentativosautoresde
la culturay la filosofíaespañolas.Así,sonrepasadaslasposiblesligadurasteóricasqueenlazaríanel
pensamientodel pulidor de lentescon la obrade autorescomoBalmes,Pi y Margall, Menéndez
Pelayo,Ortegay GassetNo Baroja,MaríaZambrano,o EnriqueTierno Galván.Contodo, respecto
deestetercerbloquetemáticoenqueseagrupanlos trabajospublicados,esprecisoseñalar,asínos
lo parece,lo paradójicodeunaexposiciónque,pretendiendomostrarla influenciade Spinozay de
su pensamientoenel trabajointelectualde losmás conocidosautoresdela culturaespañolade los
últimos siglos, evidencia,precisamente,eí casitotal desconocimientoquetodosestosautores,Sm
embargo,quisieroncompatibilizarconla másferozdelascríticasaun pensamientotachadodemal-
dito y tomadocomoobjetodeestigmatizacióny repulsa.Másalládelcúmulodedespropósitosque,
comoessabido,dejaraescritoMenéndezPelayo,un recorridopor lasdiversasinterpretacionesdel
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espinozismorealizadasennuestropaís,muestra,mejorquenada,el espírituapologéticodelpensa-
mientoespañoloficial, máspreocupadoporla críticaqueporel rigory másatentoaprevenirlos ries-
gosdela lecturaquea la lecturamisma.Y sin embargo,enlostrabajosrecogidosen estevolumen,
puedentambiéndescubrirselaslíneasdeinfluenciaqueenlazandetenninadosaspectosde la obrade
Spinozaconlasexpresionesmásuniversalesy abiertasdelpensarhispánico:Ortegay Gasset,Baroja,
MaríaZambranoo TiernoGalvánsonpresentadoscomolectoresatentosy comoreceptoresdesuge-
renciasespinozistasque,aunquetransitandoporcaminosdiferentesdelos trazadosporelpulidorde
lentes,no dejandemostrarpúblicamenteelaprecioporsuobray deconsiderarlocomounarica aper-
tura de perspectivaspara el pensamientolibre. Menciónespecial,por lo insólito de la perspectiva
adoptada,mereceel articulodeWin Kleveren el que,enunasuertedc“inversión” dela teoríadesa-
rrolladaporGebhardty Révah,defiendela tesissegúnlacualseríaSpinozaquienhabríaacercadoa
JuandePradoa lasposicionesheterodoxasqueculminaronenel alejamientodeambosautoresres-
pectode lacomunidadhebreadeAmsterdam.

Rico eninformacióny enreferenciaseruditas,el volumenquereseñamos,pues,tienelasventa-
jasy los inconvenientesquepuedenesperarsedetodapublicaciónresultantedeunasumadetraba-
jos individuales,cuyo elementoarticuladores,exclusivamente,tenerunatemáticacomún.Eneste
caso,además,el quela temáticacomúnseala dela relaciónde Spinozaconautores—“toto cuelo”—
delpanoramadelpensarhispano,acentúalos riesgosdela dispersióny dela faltade tensiónargu-
mentaly expositiva.A pesardeello, ensuconjunto,el volumenrespondebienalapretensióninicial
quelo anima: serunaprimeraaproximaciónal estudio de larecepciónde Spinozaen el paísdelque
procedesu linaje,y al que,enla lejanía,tantoamaru.

JuanPedroGM&ctA DEL CAWo

ORlE, E. W., y PFAFFEROfl’, O. (Hrsg.): Studien zar Philosophie von Max Scheler.
InternationalesMax-Scheler-Colloquium“Der Menschim WeltalterdesAusgleichs“, Universitdtza
KOln 1993. PhiinomenologischeForschungen,vol. 28/29.Preiburg/Mfinchen,Alber, 1994,359 pág.

“Max Schelerhamuerto.Nos inclinamosantesu destino.Perouncaminodelafilosofíavuel-
ve a la oscuridad”. Con estaspalabrasde respetopor la trayectoriafilosóficay humanadeMax
Scheler,terminael largo recuerdoqueHeideggerle dedicaenmediode su cursodelsemestrede
veranoHe 1928 (CA 26, pág.64), al enterarsedesufallecimientodosdíasantes,eí 19 demayode
eseaño.Al cumplirseel65. aniversariodeesafecha,la UniversidaddeColonia,en laqueScheler
desarrollósu docenciadesde1918,organizóun importantecoloquio sobresupensamientoantro-
pológico y político,bajoel título globaldeDe,Menschim WeltalterdesAusgleichs(El hombre
enlaeradela conciliación).Conello, no sólo sehabuscadohacerhonora la memoriadelpensa-
dor, recordandoaspectosfundamentalesdesu obray potenciandosu estudio,sino sobretodo lan-
zarun reto aquesearetomadoaquélcaminofilosófico quesu muertedejó truncado.A eseambi-
ciosofin deberáigualmentecontribuir la SociedadInternacionalMex Sc/tele,,fundadaen ese
mismoámbitouniversitarioy presididaporManfredFrings, quiénrecogiódeMaria Scheler,ter-
ceramujerdel filósofo, fallecidaen 1969,la tareade editarla obracompletadeéste.Al abrirsus
páginasa la publicaciónde las actas de aquellareunión, la redaccióndePhenomenologische


