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La revista PhánomenologischeForschungen, órgano de la Deutsche
Qeselí— schaft flir philnomenologischeForschung,dedica suvolumende
1996 al temaLafenomenologíaen Friburgo’. Los estudiososde la fenome-
nología conocen sobradamentela importancia que la Universidad de
Friburgo tuvoenla actividaddocentee investigadorade Husserlasí comoen
la fonnaciónde tantosfilósofosquesiguieronloscursosdelmaestroy pos-
teriormentebrillaroncon luz propiaen el campode la fenomenologíay dela
filosofíaengeneral2.Es enFriburgodondeHusserllleva acaboeldesarrollo
dela fenomenologíacomofilosofíatrascendentalconobrastansignificativas
en la bibliografía husserlianacomo Lógica formal y trascendental,
MeditacionescartesianasyLa crisis, apartede losnumerososescritosredac-
tadosentoncesparacursos,ensayosdeinvestigacionesy obras,quehansido
editadospóstumamente,y entrelos quehayquedestacarlos dedicadosala
Fenomenologíadela intersubjetividad3por lo querepresentanenel desarro-

1 Die Freiburger Pitánoinenologie (jPhánomenologische Forschungen, 30, Freiburg ¡
Múnchen,Alber, 1996, 313 págs.)

2 Sobrela actividaddeHusserlenFriburgoy sobreel círculo de susprincipalesdiscípu-
los puedeconsultarsemi obraHusserl y la crisis de la razón (Madrid,EdicionesPedagógicas,
1995, pp. 54-68). En launiversidaddeFriburgoesdondemástiempo ejerciósu magisterioel
creadorde la fenomenologíacomodocenteen activoy eméritohasta su muerte (1916-1928 1
1928-1938).

3 HusserlianaXIII-XV
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lío de una filosofía primerafenomenológica.En Friburgopuedeconsiderar-
se que culminasu carrerafilosófica con la categoríade un magisteriomii-
versal.Esentoncescuandolasuniversidadesdeotros paisesreclamansupre-
senciaparaqueexpongalas líneasmaestrasde supensamiento(conferencias
deLondres,Amsterdam,París,Estrasburgo,Viena y Praga);cuandonumero-
sasy prestigiosasinstitucionescientíficasde diversospaísesle honrancon
susdistinciones;y cuandomásnumerosossonlosdiscípulosprocedentesdel
extranjeroqueacudena Friburgo paraestudiarconel creadordela fenome-
nología.4Asimismo hayqueteneren cuentaqueestaetapaes especialmente
importantetambiénporelcirculo dediscípulosquecolaboranmásestrecha-
menteconel maestroen sucalidadde profesoresasistentes,comofueronE.
Stein,Nt. Heidegger,O. Becker,L. Landgrebey E. Fink.

Por todos estos motivos resultaespecialmenteinteresantey sugestivo
encontrarnoscon un número monográfico de Phánomenologische
Forschungendedicadoalestudiodeestaetapadela fenomenología,épocade
“grandescambios”(“gewaltigenWerdens”)comoelmismo Husserlla califi-
ca. Setratade un conjuntode doceinvestigacionespresentadasen unasjor-
nadas de la SociedadAlemana de InvestigacionesFenomenológicas,que
tuvieronlugaren laAcademiaCatólicadeFriburgodurantelosdías12 al 15
de octubrede 1994 bajo la direccióndel ProfesorKlaus HeId (Wuppertal)y
los ProfesoresBernhardRang,DirectordelArchivo Husserlde Friburgo, y
Ludwig Wenzler,Directorde la AcademiaCatólicadeFriburgo. A pesarde
que,en contrasteconla etapade HusserlenGotinga,el grupode discípulos
de Friburgono constituyeescuela,comoafirmaE. W Orth en el prólogode
estevolumen,sí puedehablarsede un foco & ulterioresdesarrollosde la
fenomenologíay la filosofía en general,bajo la influenciade la docenciae
investigacionesdel maestro,pero conel sellopropio de la personalidadde
estosdiscípulosy comopruebadelapropia fecundidadde la fenomenología.
Si el propioHusserlconsutitánicalaborinvestigadoradejaunaobraabierta,
no es sorprendentequesuspropiosdiscípulosdesarrollenunafenomenología
abiertae inclusoencontrapuntoconel maestro.

Así lo podemosapreciaren el panoramaque de aquellosaños(1916-
1938)traza O. Pñggeler(Bochum)sobre“La fenomenologíaen Friburgo”
(“Eme EpochegewalñgenWerdens“. Die FreiburgerPhñnomenologiein
ihrer Zeit) como“una épocadegrandescambios”.PartePóggelerde la lec-

4Véaseo.c~cuadron02delap.6O.
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ción inaugural dada por Husserl el 3 de mayo de 1917 (“Die reine
Phánomenologie.ihr Forschungsgebiet¡mdihre Methode”)y repasasusprin-
cipalesobrasasí comolarelacióny controversiacon discípulosy filósofos
tan significativoscomoHeidegger,Dilthey y Scheler,presentesen la moti-
vación de sus conferenciassobreAntropologíayfenomenología(1931)
especialatencióndedicaa Nt. Heideggery a O. Becker;otrosnombresa los
quepasarevistason1 Patocka,H. Jonas,L. Landgrebe,E. Fink, E. Stein,R.
Otto, A. Metzger, J. Ebbinghaus,EL. Claussy Martín Thust. Concluye
Pággelerqueenestaépocanuestra,enlaque,encontrasteconelprocederde
las cienciasparticulares,siguenplanteadaslas grandescuestionesde totali-
dady radicalidad,las respuestasdadaspor Husserlensuobra, independien-
tementede suvalidez,puedenservimosparainiciamosenel estiloabiertoy
decontroversiapropiodela formadefilosofarpracticadaporaquelentonces
enFriburgobajoel nombredefenomenología.

Siguendespuésunaseriede trabajosmonográficosdedicadosal estudio
de la obra de figuras como E. Fink, Aron Gurwitsch, Hans Reiner, Jan
Patocka,M. Merleau-Ponty,E Kaufmann,¿LP. Sartrey R. Ingarden.

R. Brucina(Lexington) estudiael temade la concienciaen Husserl y
Finic (Anhworten¡md Fragen. EdmundHusserl und Lugen Fink); Lázló
Tengelyi (Budapest),bajoel título deFinks “FenstermsAbsolute”,estudiala
obramásespecíficade Fink,desdeVergegenwá’rtígung¡mdBUd bastaSpiel
als Weltsymbol. conconstantesreferenciasa Lévinas.

O. vanKerckhoven(Bochum/Brússel)contribuyeconun interesantisimo
estudiode la VI Meditacióncartesiana(EugensFinks Phñnomenologieder
VI. CartesianúchenMeditafon)enel queaportatestimoniostaninteresantes
parasu interpretacióny valoracióncomolas cartasdevan Breda aMerleau-
Pontyy a laeditorialAubier, poniendode manifiestola aporéticavaloración
de la VI Meditación como crítica y culminaciónde la fenomenologíade
Husserl,al tiempoquealudeasurelaciónconel pensamientoexistencialde
Merleau-Ponty.Concluyesuestudioconsiderandoquela VI. Meditación,con
su incipientedoctrinameántica,“en cuanto‘doctrina negativa’propiamente
fenomenológica,suseitala esperanzadecontribuir unavez másaun renaci-
mientodela fenomenología”(p. 109).

U. Melle (Lovaina), bajoel titulo HusserlundGurwitschs “Siudien zur
StrukturdesBewufitseins“—Feldes,comparalas investigacionesmonográf¡-
cas llevadasa cabopor ambosautoressobreel campode la conciencia.El
interésdelacomparaciónestribaespecialmenteenelhechodetratarsededos
investigacionesbasadasenelmismoprocedimientofenomenológicodel aná-
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lisis intencional,conunacomúnreferenciametodológicaaIdeas1. La inves-
tigaciónde Husserltienesubaseen distintosescritoselaboradosenel perío-
do comprendidoentre1904y losañosveinte,queL. Landgreberecopiló por
encargodel maestroenel veranode 1927bajoel título deStudienzur Struktur
desBewuj3t—seins,y quequedaroninéditos.La investigaciónde Gurwitsch
sobre el mismo tema fue redactadaen 1928, y con el título de
Phdnomenologieder Thematik¡md desreinen Ich fue publicadaen 1929 en
la revista PsychologischeForschung,órganode la escuelade la Gestalt.A
pesarde que las investigacionesde Husserlcomprendenanálisisde la con-
cienciatanto en su función teoréticao intelectivacomoen susfuncionessen-
timental-axiológicay volitivo-práctica,la investigaciónde Gurwitschselimi-
ta al análisisde lasestructurasfundamentalesde la concienciaintelectivao
teorética.Por consiguiente,la comparaciónrealizadapor U. Melle se limita
necesariamenteal estratode la función teorética

WolfgangHenckmann(Munich), en suestudioDas Pmblemder inter-
sub-jektivenCeltungvonWertenbelHansReiner,cuestionala filiación hus-
serlianade la obrade Reiner,cuyatrayectoriafilosófica divide en dosperío-
dos: 1. Von Husserl ni Heidegger: ReinersStudien-und ersie Dozentzeit
(1919-1945) y 2. Reinerszweite Periode (1947-1991): Grundlegungder
ethischenSyste,natik.Llegaa unaconclusiónnegativaqueformulaasí: “posi-
tivamentepodríadecirsequecon el principiode todoslosprincipios fue más
allá de Husserl”;y, expresadocríticamente,hayquedecirqueReiner“bajo la
presiónde las cambiantesrelacionesen el campode lo social,de la política
y de lahistoria dela ciencia,consideróunaexigenciademocratizarelprinci-
pio de todos los principios, sometiéndoloal control empírico”. Por consi-
guiente,pretenderseguirsiendohusserlianocontalesplanteamientos—afir-
ma Henckmann—es no tomar con la debida exactitudel rigor con que
Husserlentendíael conceptode ciencia(p.l69).

1. Strubar(Erlangen-Niirnberg)se plantealacuestiónde la actualidadde
la fenomenologíaconmotivo de la exposiciónde la filosofía prácticade J.
Patocka,entendiendoque en los fundamentosde las ciencias socialesse
adviertehoy la presenciade elementospropios del pensamientofenome-
nológico,auncuandolossistemasteoréticosen quedichascienciasconsisten
se hallendistantesde la fenomenología.Tal es el casodeconceptoscomoel
de Lebenswelt,presenteen el pensamientode Habermasy en las ciencias
socialesen general;la nociónde sentido,presenteen la obra de Luhman; o,
incluso en contextos tan ajenos a la fenomenologíacomo el ensayo de
Fukujama sobreEl final de la historia, cuandohablade que todo hombre
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tienepresentela vida en sus intencionesesencialesen sí; que todo hombre
sientecierto anhelode dignidadhumana,de integridadmoral y por la tras-
cendenciadel “mundo delser”. En esteúltimo pasajese apreciael sentidode
la filosofía encontraposiciónalpoderde las ideologíastal comolaevolución
del pensamientofenomenológicose presentaen la obrade J. Patocka,en su
enfrentamientoal podertotalitariodel socialismoreal de su época.En con-
sonanciacon la teleologíade lahistoria europeadesarrolladapor Husserlen
La crisis, Fukujamaentiendeque en lahistoria europeahayunalíneateleo-
lógicaque va desdeel Logosgriego que,pasandopor la transformación‘de
las cienciasde la naturaleza,conducehastael mercadocapitalistay la victo-
ria global de la democracialiberal. La fenomenologíasólo puedeestarpre-
senteen esteplanteamientocomocrítica frentea todaconcepción“positivis-
ta” de la historia.Estaconcepciónteleológicade lahistoriallega aFukujama
a travésde la obra de Vaclav Havel, discípulode J. Patocka.El escrito de
Strubargira en tomoala concepciónquePatockadesarrollade la fenome-
nología como una vía de pensamientoen contraposicióna la modernidad,
basándoseen el potencialcrítico dela nocióndeLehensweltdesarrolladapor
Husserlen La crisis. Su estudiose articula en dos partes: 1. Dynamikder
Lebensweltstrukturals Ermóglichungder Geschichtey II. DieHerkunftder
Moderneund ihrer A¡nbivalenz.La actualidadde la fenomenología,a través
del pensamientode J. Patocka,consisteen queésta,basadaen el fenómeno
originario del mundode la vida (Lebenswelt),constituyelapiedradetoque
parael enjuiciamientode cualquierépocay de cualquierideologíadominan-
te, poniendode manifiestola contradictoriadinámicade cualquierrealiza-
ción históricafrentea las exigenciasdel planotrascendental.

A la relaciónentreMerleau-Pontyy Husserlse dedicandos estudios.K.
Meyer-Drawe(Bochum)examinalacríticade Merleau-Pontya laconcepción
husserlianadela conciencia(Welt-Rátsel?Merleau-PontysKritik an Husserls
KonzeptiondesBewujitseins),haciendohincapiéen losenigmasy paradojas
en que incurre el planteamientohusserliano.E. Escoubas(Amiens), en su
ponenciatitulada Merleau-Ponty:Die Kunst ¡md das Phánomen,estudiael
temadel arteen Merleau-Ponty,examinandolo quede influenciay supera-
cióndel pensamientohusserlianohayensuobra.

H. ReinerSeppdedicatambiénsuponencia(Bild ¿mdSorge.Fritz Kauf-
nianns “phánomengeschichtliche“A nalysedes¿isthetischenBildbewuj3tseins)
al tema de la estética,estableciendouna relación entre la obra de Fritz
Kaufmann,DasBildwerkals ást/ietischesPh¿inornen(TesisDoctoral, 1923)
y la obrade Husserl,considerandoquelaobradeKaufmannsuponeun com-
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plementode los análisishusserlianos,queconfinna al tiempo la tesisde
Husserlsobreel sentidofuncional quelavida teorética tieneparalapraxis,
al mostrarquela propia experienciaestéticatieneimplicacioneséticasenla
determinacióndesupropiosentido.Se confirmaasí la afinidadqueHusserl
ve entreel fenómenoy la obrade arte, tal comolo declaraensu cartaa Hugo
von Hoflnannsthal.

De interéstanto para la fenomenologíade la percepcióncomoparala
fenomenologíade la obra de arte es el estudiocomparadode L. Wiesing
sobrePháno¡nenologiedesSudesnachHusserlund Sartre.Tomandocomo
referenciabásicael § 111 deIdeas1y el cursoPhantasieundBildbewufitsein
(1904/1905)así comolosensayosfenomenológicosdeSartresobrela imagi-
nación(L’imagination y L’imaginaire), examinael planteamientofundamen-
tal deuna fenomenologíade la imagen,lasdistintassolucionesde Husserly
Sartre,así comolamediaciónde unainfluenciadeH. Taineen Husserl,cuya
teoríade la contraposiciónentrepercepcióne imagen,rechazaclaramente
Sartre.ConcluyeWiesingesteanálisisconunasconsideracionesfenomeno-
lógicas sobreel estiloy las circunstanciascomodistintivos esencialesde la
imagenenla obrade artefrentea la percepciónmisma, quea suvez puede
llegar aserinterpretadacomounamanifestacióndelestiloy circunstanciade
cadasujetopercipiente,sin menoscabodela objetividadperceptiva,esdecir,
sin menoscabode la propia intencionalidad:“La concienciaintuitiva tiene
unadimensiónen la que,debidoa factoresfísicosypsíquicos,se transforma
segúnlas circunstancias,sin queporello dejede ser,desdeel puntode vista
intencional,unaconcienciadel mismoalgo”(PhánomenologiedesBildesals
PhñnornenologiederZustánde,p. 279).

E. Lobsien (Frankfurt) examinaLa teoría de la obra literaria de R.
Ingarden a la luz de la fenomenologíahusserlianaen su ponenciatitulada
ModpGkationundKonkretisation.HusserlsPhánomenologiederIndirektheit
und Ingardens Doppeitheoriedes Iiterarischen Kunstwerks. Entiende
Lobsienque la obra de Ingardentiene como fundamentolos escritosde
Husserlen GotingasobrePhantasieund Bildbewujitsein, de los que hace
plenousoeneldesarrollodesu obra,y que,sinembargo,las ulterioresinves-
tigacionesde Husserlen Friburgosobrela fenomenologíadel tiempoy sobre
las modificacionesde la conciencia,imprescindiblesparaunateoríafenome-
nológicade la obradearte, no alcanzanla presenciaadecuadaen la obrade
Ingarden.Por esoconsideraquela teoríadel artedeIngardeny las respecti-
vasinvestigacionesde Husserlen Friburgo se hallanrecíprocamentecontra-
puestas;en el sentidode quelo queen Friburgoconstituíael crecienteinte-
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résdeHusserl(la funcióndel tiempoy de las modificacionesde la concien-
cia enla obrade arte) desempeñaun papelmarginalen la obrade Ingarden,
y que,en cambio,el fundamentoprincipalde la teoríade Ingarden(la doble
presencia,en la obradearte, dela representación,Bildobjekt,y la del objeto
representado,Bildsujet) esalgoincluso sometidoa crítica y revisiónen las
investigacionesde Husserlen Friburgo.En estesentidoafirmaLobsienque
la obrade Ingardensequedaenunautilizaciónpragmáticade las investiga-
cionesde Gotingay desperdicia,en cambio, las grandesposibilidadesque
parala fenomenologíadela estéticarepresentanlas investigacionesdesarro-
lIadaspor HusserlenFriburgosobrela fantasíacomounamodificacióndela
percepción:Lo importantede laobrade arteno es el objetoquerepresenta
(Gegenstand,Bildsujet), sino cómo lo representa(Gegenstñndlichkeitim
Me); en esecómoresidela claveestéticade la obrade artey en la indefini-
dareiteraciónde susinterpretaciones,lo que implica la función del tiempo;
puestantoel tiempode la fantasíacomoel del recuerdoconsisteformalmen-
teenunno-ahora,enunainactualidad.Es la fenomenologíadel tiempoinma-
nentela que lleva a Husserla considerara la propia percepcióncomo un
momentoenel flujo delaconcienciade la inactualidad:“La purapercepción,
elmomentodeunapurapresentación,es solamenteun punto límite dentrode
un continuode representacionescambiantes”(p. 303). En función de esta
hennenéuticase comprendemejorquelaobrade arteno se deje “concretar”
plenamenteen ningúnmomentodefinitivo. Concluye,pues,Lobsienquela
obrade Ingardenno sacatodo el partidoque las investigacionesdesarrolla-
dasporHusserlen Friburgoofrecenparaunaestéticafenomenológica,como
son losanálisisde la temporalidad,de la modificaciónde la concienciay de
la presenciaindirecta propia de la obra de arte. Queda,pues,por explotar
todoelpotencialquela fenomenologíahusserlianadela épocade Friburgo
representaparael campode laestética,comoponedemanifiestoen suestu-
dio E. Lobsien.

En estenúmerodePhñnomenologischeForschungendedicadoa la feno-
menologíaen Friburgo se echade menosun estudiosobre los escritosde
HusserlsobreFenomenologíadela intersubjetividad(l-luss. XIII-XV), debi-
do aquela mayor partede ellos fueronescritosen Friburgoy porque,ade-
más,losposterioresalaediciónfrancesadelas Meditacionescartesianastie-
nenpresentela controversiaconHeideggerAsimismohabríasido interesan-
te un estudio sobrelas relacionesentrela monadologíafenomenológicade
Husserly laobradeD. Mahnke;pues,auncuandoéstefue discípulosuyoen
Cotinga,y no en Friburgo,sin embargo,se doctoróconHusserlen estauni-
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versidaden 1922 y su obra sobreLeibniz fue leída por Husserlrepetidas
vecesconmuchointerés5.

Estenúmerode la revista PhñnomenologischeForschungenrepresenta,
pues,una notable aportaciónde la SociedadAlemanade Investigaciones
Fenomenológicas,que confirma una vez más, con su amplio historial de
treinta volúmenespublicadoshastala fecha,supermanentecontribuciónalas
necesidadesde la investigaciónhistóricay sistemática,demostrandoasí que
la fenomenologíasigue enactivo en los distintoscamposde la investigación
filosófica. En efecto,enestenúmerodedicadoala largaetapade Friburgono
sólo se tratan cuestionesrelativasa la historia de la fenomenologíamismay
a su estatutocomo filosofía trascendental,sino que se ocupa también,con
plenafecundidad,de cuestionesde filosofía primeraasí comode otrasrelati-
vasa la ética,a la filosofía dela sociedady de la historia,y a la filosofía del
arte.Lasaportacionesaestaúltima disciplinadestacanespecialmenteno sólo
por su número,sino tambiénpor la fecundidadde susplanteamientosy por
las implicacionesconcuestionespropiasde la ontologíay la teoríadel cono-
cimiento. A este respectoconvienerecordarque de los escritosde Husserl
son especialmenteindicados para investigacionesde fenomenologíadel
arte los siguientes títulos publicadosen la colección Husserliana:Zur
PhánomenologíedesinnerenZellbewuJ3tseíns(Huss.X), Analysenzurpassi-
ven Synthesis(Huss. XI) , Ehantasie, Buldhewufitsein, Erinnerung. Zur
Phdnoinenologieder anschaulichenVergegenwártigungen(Huss. XXIII).
Finalmente,convieneadvertirde unabuenanoticiaparalos estudiososde la
fenomenología:el profesor E. W Orth (Trier), actual editor de la revista,
comunicaen el prólogoque,apartirdel próximo número,Phánomenologische
Forsehungense publicarádos vecesal año en arasde unamayor atencióna
la actualidadfilosófica.

5 Cfr. Gómez Romero, 1.: Husserl y lo crisis de la razón, Madrid, Ediciones Pedagógicas,
3j995, p. 55. y GómezRomero, 1.: La fenomenologíadeJa intersubjetividad en Husserl (Tesis
doctoral,Universidad Complutense de Madrid, 1996,pendientede publicación). cap. IX (“El
plano metafisico de la intersubjetividad. La monadologia fenomenológica” (véase especial-
mente PP. 235-236 y notas 2 y 3 de la p. 236.


