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quealgunaspasionesrecibenvariosnombres,peroen vezde hacertablarasadel lenguaje
comúneinventarunonuevo(tentacióndel«imperioenel imperio»),reconocequeeselen-
guajecondensala experienciay tieneun orden propioquees precisoconocerparatrans-
formarlo en instrumentoquasi-conceptual.En consecuencia,el uso no es arbitrario sino
quetienedensidadhistóricay resultaregulador.

Enel campodelas pasionesdestacala importanciade «consultarla experiencia»(E
3P325)y no explicarlassólo segúnel ordenprolijo de los geómetras.Del magníficoestu-
diode Moreaucabesubrayarlos análisisde susfuncionesconfirmativay constitutiva.Esta
searticulaen tornoala individualidady ofreceuna1.1 explicacióndel ingenium,comple-
tadaluegoconel estudiodel ingeniumde los pueblos.La explicaciónde la funciónde las
pasionesen la constitucióndel Estadoincluyeuna interesanteinterpretación,encontraste
conHobbes,delestadoy el derechonatural, quellevana«salirde la geometríadelpacto»
y a pensarlasidentificacionesindividualesy colectivasqueaquelenmascara(p.465).

La historia suelepresentarsecomo campode la fortuna, figura del poderpuro de la
exterioridad,y dehechoSpinozala vinculaa la supersticióny la servidumbre.SegúnMore-
ausetratade «lafiguraquetomala experienciacuandoseaplicaalahistoria»(p. 468).Ela-
borarunateoríacríticade la fortunaesparaSpinozaescaparaellay alacircularidadde la
historia,y hacervalerel carácterpropioe la experientiasivepraxisy de la virtud.

La frase«sentimusexperimurquenos neternosesse».tan célebrecomopocoexplica-
da, indica paraunos la superaciónde la razón,paraotros la recaidaen la irracionalidady
paraotroscarecede significado.A juicio de Moreauesaincomprensiónsedebeal desco-
nocimientodelregistroenel quese inscribe.Parareconstruirloadoptacomoprincipio la
univocidaddel léxicode laexperiencia.Explicala «semánticadela eternidad»vinculadaa
la de necesidad.Distingue las verdadeseternaso conocimientode las cosascomonecesa-
riasy las cosasquesoneternasenvirtuddeunanecesidadinternaquebastaparahacerexis-
tir. El sentimientodeeternidadno seconfundecon la inmortalidadni con unaperspectiva
deconocimiento.Sufunciónprecisaestestimoniarla presenciaen el senodecadahombre
de la concienciade unanecesidadquepuedeorientarlohacialasformas máspotentesde
esanecesidad.La experienciade eternidadincita. dentro de unaontologíade la finitud
positiva,apasarde un sentidoabsolutoo pobredela eternidadaotro diferencialpropiode
los modosfinitos quese aproximana la plenitud de la razón. ¿Unaexperienciaconstitu-
yente,propiadel tercergradodeconocimiento?.

Concluyendo,Moreaudescubrea la largo de la obrade Spinozaun «ordenexperien-
cial» irreductibleal geométrico,quehace legibleun universoy vuelvecoherentelo que
parecíanincoherencias,ilustraciones..,dispersas.Estaexperienciano se oponea la razón,
sino queesun modo deintervenciónallí dondela razónno tieneaccesodirecto, demane-
raqueel spinozismoesracionalismoabsolutoprecisamenteporqueapelaala experiencia.
AdemásMoreauestableceun criterio, «elestatutodela experienciasedesarrollaen la his-
toria del sistemaparalelamenteal de la potencia»(p. 556). quepuedevaler de guía para
continuarla investigación,incluso parareexaminarel trabajode EF. Moreau.
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NEGRI, Antonio.SpinozasubversifVariations (in)acruelles.Traducciónrealizadapor
E Matherony M. Raiola.Paris,Kime, 1994, 129 pág.

El presentelibro de A. Negri reuneseisensayoseditadosen distintasocasionesentre
1985y 1990.El primerodeellos, «Spinoza:cincorazonesdesu actualidad»,fue editadoen
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1985 bajoel título «Lateodiceadialécticacomoexaltacióndel vacío»(Cahier 14, U reli-
giónde la confrontación,Paris,Aubier, pp. 175-181).El segundo,«El tratadopolítico ola
fundaciónde la democraciamoderna»,aparecióen 1986editadocomo«Spinoza,Baruch:
Tractatuspoliticus»(Diccionariodeobraspolíticas.Paris,PUF,Pp. 765-776). «Laantimo-
dernidadde Spinoza»,conferenciapresentadaenel seminarioSpinozaetle XXsiécle,que
tuvo lugar en la Sorbonneen 1990,aparecióen 1991 (Les tempsmodernes46, 539, Pp.
43-61). «Reliquadesiderantur,el último Spinoza»,editadoen italiano, sepublicó en 1985
en Studiaspinozana,vol. 1, SpinozaPhilosophyofSociety,pp. 151-176.Finalmente,«Entre
infinito y comunidad.Observacionessobre el materialismoen Spinozay Leopardi»fue
publicadoeninglésen 1989 (Srudiaspinozana,V, 151-176).Comopunto final deestareco-
pilación el filósofo italiano Antonio Negri nos proponeuna pequeñareflexión,desdeel
puntode vista de la extensiónqueno del interés,en la cualnos presentaunacomprensión
del modelocomunista,concebidobajounaluz bien distinta a aquellaqueinspiraraa las
corrientesortodoxas.Enesteúltimo ensayo,«RetornoaSpinoza»,la ontologíaspinozista
juega el papel de una genealogíadel comunismo.La primera edición de la presente
recopilaciónes la versiónitaliana Antonio Pellicani,Roma, 1992.

TrasLo anonwliasalvaje.Potenciaypoder enSpinoza.el filósofo Antonio Negri nos
ofreceune lectura intempestivade Spinozaen la cual se describeel profundo impulso
revolucionarioquerecorreel texto spinozista.Desdeel primero al último ensayosedesa-
rrolla unaconcepcióndel ser,el cual no sesometeráya alasreglasde la dialéctica,según
lascualesla multitud dependesiempredeun desplieguehistoricamentedeterminado.Nada
nosimpide por lo tantoafirmarque«despuésdeSpinoza,la historiadela filosofíaesla his-
toria de la ideologíadialéctica».La mediaciónhistórica,dispuestacomoinstrumentode
dominaciónunilateral«enfuncióndeun devenirsofistico y reaccionario»,seoponeauna
construcciónen la cual la imaginaciónproducela razóncolectivasobreun horizonteope-
ratorioqueexcluye«el tiempo-medida»parapasaralo queNegri denominacomo«tiem-
po-vida».El «tiempo-vida»no pertenecea la determinaciónhistórica,cuyodesarrolloes
dirigido segúnunobjetivo,estoes bajounaproyecciónfinalista dentrode lacualel seres
aplastadopor el devenir.

Setratapor lo tantodecortarel lastredela falsamemoria,quedeterminapasivamente
ala multitudentantoquedevenir,conel fin dedevolverleal hombrela plenituddeserenun
horizonteactivoabiertoa la potenciainfinita, la cual no es ya tiempo sino eternidad.«No
máshistoriarentmgestarum,sino resgestae».Contrala revolucióndeldevenirqueseopo-
ne al pasadoy seproyectahaciael futuro conviniéndoseenpresente,en tantoquehipósta-
sisvacía«<el vacíono esya unahipóstasislógicasino la hipótesiscínica del logicismo,de
su éticaabsurda»)la revoluciónde la potenciaconstruidaen la democraciasenos aparece
comoun hic et nuncinstaladoenel senodel ser,manteniendola tensiónentrelosingulary
el colectivoquepuedaproducirel actode composiciónal cualllamamoscomunidad.

Podemospreguntarnos:¿porquéSpinozahic er nunchastala eternidad?La respuesta
quenos proponeNegri no podríaser máscontundente.Spinozanos permiteconstruir un
pensamientode la crisisqueno esdecadente.La crisis nospermiteconstatarquela dialéc-
tica quecomienzacon Hegel y cierra su bucle con Heideggernos conduceirrevocable-
menteala reducciónde las singularidadesala negatividad.

Es necesarioocuparsedeun sistemafilosófico quepuedadarcuentade la democracia
comoconstrucciónpolítica sin salir deconstrucciónprácticade estesistemacomunitario.
La modernidadno es capazde justificar la democracia,oponiédoseasi a «la antimo-
dernidaddeSpinoza,la cualconsisteenel análisisdela fuerzaproductivaconstituidaonto-
lógicamenteen colectividad».
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El V librode la Ético nospermitesalirde la crisis sobrela cual seasientala moderm-
dad, estoes,nospermitecolocamospor encimade «la escisiónentrela fuerzaproductiva
y lasrelacionesdeproducción,entresingularidady absoluto»en la medidaen la queel pro-
cesocomunitarioesla condiciónontológicadel amordei insellectualisy «el amor intellec-
tuollis deleslacondiciónformalde la socialización».Solamenteesteamorexpresael tiem-
po de la potenciaen tanto que estaes eternidady «describelos mecanismosrealesque
conducenla potenciade la multitudadeterminarsecomopoderdemocrático».

Hic n nuncSpinozaporquela libertadnoconsisteenunautopíasino enunanecesidad.
Estay no otraesla revoluciónqueno hacefaltaesperar,porqueella sehallaya entrenoso-
tros y porquenosotrossomosen algunamedidala construccióndeuna comunidaddemo-
créticanecesariamentelibre y sóloesprecisocaeren la cuenta.

EstherALvEs LATOURNERIE

Di VONA, Piero.Lo conoscenza«subspecieaeterniratis»neil operadiSpinoza.Lof-
fredo Editore,Napoli, 1995

El librodel profesordi Vonacontinúasuya largalistade trabajossobreEspinosa,que
secentrafundamentalmenteen los aspectosontológicosy tratadeenmarcarlas reflexiones
del filósofo judíoen el contextode la escolásticadel setecientos.En la presenteentregase
llevaacaboun exhaustivoanálisisfilológico y filosófico de la temáticadelconocimiento
subspecieaeternitarisa lo largode la obraespinosiana.Lo primeroque llama la atención
es quede las 25 vecesqueaparecela expresiónendichaobra, 23 seencuentranen la Éti-
co. Di Vonarastrealos posiblesorígenesliterariosde la expresiónanalizaday paraello se
remontaa Cicerón,QuintoCurcioy TomásdeAquino, rechazandoen cambio las referen-
ciasaLeónHebreo.A continuaciónnuestroautorrecogelos verbosquerigendichaexpre-
sión, asícomosussujetosy objetos.Losaverbosson: cognosco,concipio,considero,con-
templor exprimo, intelligo, involvoy percipio. Los sujetos,a su vez, son los siguientes:
concipere, ideo, intellectus,mens,mensnostra,~nentisesentia,mentisnatura, naturarallo-
nis, nos, siendomensel sujetoqueaparecemásveces,diez,seguidodemensnostraquelo
hacetresveces.Porúltimo, los objetosalos que seaplicala fórmulason:corpus,corporis
essentia,essentiahumonaementis,Id, naturae leges,ni/ti) nisi, notiones,quicquid, res, se
(referidoa mensnostra)siendolos más frecuentesres y corporis essenia.Esterecuento
pennite trazarel mapaléxico y conceptualen que se inscribe la expresión«subspecze
aeternitaris»planteandoel problemadelacoherencialógicay la univocidaddel sentidode
la misma.Aquí comoen otrospuntossepuedecomprobarla no excesivaprecisiónlógica
de Espinosa,ligadamuchasvecesala carenciade unateoríade la suposición,presente,en
cambio,enmuchoslógicosde suépoca,faltadeprecisiónquerepercuteenel rigor demos-
trativo de la Etica.

La expresiónaquícomentadasepresentaen la obradeEspinosaendiversoscontextos
teóricos:enel Tratadode la reformo del entendimientoestáreferidaaunateoríadel enten-
dimiento;en el Tratadoteológico-políticoserelacionacon el conocimientode la leyesde
la naturaleza;por suparte,en la Éticadichaexpresiónsurgeen el contextode la teoríade
la razónque se despliegaen la panesII y IV asícomoconlas teoríasdel principio eterno
de la mentehumana,el conocimientode la esenciadel cuerpohumano,el conocimientode
Diosy con el amorintelectualaDiospresentesen la partey dedichaobra.

Di Vonaconcluyeenrelacióna estacomplejidaddecontextosy teonasen queapare-
cedichaexprsiónlo siguiente:endichaexpresiónel términospeciesrecogelos dosaspec-


